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AL EXC."^ SEÑOR

D;FERNANDO
D E SILVA>

ALVAREZ DE TOLEDO,
BEAUMONT , HARO , SOTOMAYOR,

FERNANDEZ,MANRIQyE, ACEVEDO,

ZUNIGA , VIEDMA , I ULLOA,

HENRIQUEZ DE RIBERA I DE CABRERA,

SANDOVAL , I ROJAS

DUQUE DE ALVA
I DE HUESCAR,
de Galifteo , de Monto-

ro , Conde-Duque de

Olivares , Marques át
la



la Ciudad de Coria , de

Villanueva del Rio, del

Carpio,Heliche, i Tara-

zona, Conde de Galve,

de Lerin , Salvatierra,

Piedrahita , del Barco,

de Oiorno, Monterrey,

Módica , Morente , i

Fuentes, Señor de Val-

* decorneja , Booyo , i

Horcajada, del Eítado

de Granada, Santo de-
fier-



fierto de las Batuecas, [

Puente del Congofto,

delMiron,SanPhelices

de los Gallegos, Valle

de Gamas, i las dos Bi-

niegras , i de las Villas"

de Herguijuela,Fuente

Guinaldo , la Conquif-^

ta, Alcalá de Guaday-

ra, Berlanga , i Valver-

de , del celebrado Caf-^

tillo del Carpió , i de
las



las Villas i Baronías de

Guifen, Curtón, Pinos,

i Mataplana,Alcolea de

Cinca , i Eílado de Caí^

tellon , de Fafania , del

Eftado de Sorbas, i Lu-

brin. Cafas de Viedma,

UIloa , Eñado de Villa-

fuente, i de Loeches,

Condenable , i Chanci-

ller Mayor del Reino

de Navarra , Gran Ca-
va-



vallerizo Mayor de las

Reales Cavallerizas de

Cordova,Gran Chanci-

ller de las Indias , i Re-

giílrador perpetuo de

ellas , Alguacil Mayor

de dicha Ciudad deCor-

dova,i de la Inquificion

de ella, Alcalde perpe-

tuo de los Reales Alca-

zares de Sevilla,Cordo-

va^Carmona iMojacar,



i de los Reales Alcáza-

res , Puertos i Puentes

de la Ciudad deToledo,

Cavallero del insigne

Orden del Toyson de

Oro, de Calatrava, i del

Espíritu Santo , Tenien-

te General de los Reales

Egercitos de S. Mac.

Gentil-hombre de Cá-

mara CON Egercicio,

Decano de su Consejo
DE



DE Estado , i Mayordo-

mo Mayor del Reí nues-

tro Señor.

EXC."" s/

OcíA^ defeo de poder

obfervar con la de-

vida diligencia el mejor methoáo

de enjenar las Lenguas i las Cien-

cías.



cias ^ defpues de averme dedicado

dende mis tiernos anos a fu ejlu-

dio 5 "viage por los T^aifes efran-

geros^ tratando por tres anos con^

tinuos con los Sabios i primeros

JSdaefros de Italia ^ t viftando

las Efcuelas^JcademiasjUniver-

fdades mas ilufres de elIa.I como

folo el ufo es elgran Maefronque

puede mas bien perfeccionar las

cojas 5 añad) a efas diligencias el

egerciclo de la Enfeñan^ publica

de lajuventud^en la que me halla

ja por efpacio de doce años fegun

las Leyes de mi profefsion. De re-

/ulta.de todo ello ejioi perfuadido^



me una de las cofas ^ en que pu-

diera hacerfe grande férvido a

la Tatria para el feli%^ refta-

blecimiento de las Letras , es en

formar Libros Elementares para

el ufo de las Efcuelas encada una

defus Clajfes fegun el verdadero

mcthodo 5
que entiendo fe devia

praclicar para la mayor utilidad

de la j\(acion. Con animo de con-

tribuir a ejle fin^ en quanto yo al-

canzo 5 empece efe noble edifi-

cio por el Arte del '\Romance Caf
tellano ^ deviendo Jer el conoci-

miento arreglado de la Lengua

propria. nuefro primer Efudio^
fO



como elfundamento de los demás

i el mas importante i necejfario

para todo linage de Terjonas.Ta-

ra ordenar decentemente ejla Gra-

mática he procurado recoger lo

que me pareció mas oportuno de

nuejlros Sabios ^ÍR^manciJlas i de

las Artes de Lebrija ^ de Taton^

de Correas 5 / de ^ayofo ^ aviendo

meditado en los verdaderos princi-

pios i leyes de nuejlro Idioma con

atención a las Lenguas Madres^

Latina
, j^^"^^^.. Arábiga ^ i He-

brea^ i también a las Hermanas

Italiana-^ i Francefa. Si ella me-

rece la fuperior aprovación d^



V.E-fabre que he acertado confor-

me la importancia del ajfunto'-,

pues toda la J\^cion^ i Academia

Sjpañola venera en V.E. un'Di-

reltor que es perfeBo egemplar de

la purcT^ , elegancia i grande?:^

de la habla Cajlellana. Admita

pues V.E. apaciblemente tan cor-

to obfequio como es mi (^rama-

tica
, permitiendo que fe vea al

principio de ella el grande, i cla-

ro nombre de V.E. i ejlajola ^ra-

da me dará aliento para conti-

nuar laformación de otros Libros
Elementares, que no defmerezcan
la alta Troteccion de V.E.en tan-

to



to que prefento al Cielo mis hu-

mildes votos
,
para que conferve

la vida de V. E. a beneficio i ho-

nor de las Adufas i dicha de to-

da Efpana. Valencia i Enero 7.

'de 17<^9-

-EKCr SEÑOR:

Benito de San Pedro

de Us Efcudas Tias.

LI,



I

LICENCIA DE LA ORDEN.

FELICIANO T>E Sta. 15Al^A%d^

^repo/tto ^roVinclal de los Cléri-

gos ^guiares Cobres de la Ma--

dre'deiDíOS de las Efcuelas Tías

de Aragón ^ i Valencia.

POr tenor de las prefentes , i por lo

que a Nos toca , damos licencia

al Padre Benito de San Pedro , Sacer-

dote Profeflb de nueftro Orden , para

que pueda imprimir un Libro , cuyo

titulo es : Gramática EfpaHola , &c. poí

aver (ido examinado , i aprobado por

dos Sacerdotes de los nueftros > a quien

fue cometido* En fee de lo cual di-

mos las prefentes firmadas de nueftra

## ma-
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mano , felladas con el Sello de nuef-

tro Oficio , i referendadas por nuef-

tro Secretario. En nueftro Colegio de

Daroca a i. de Noviembre de lydS.

Feliciano de Santa 'Barbara^

^repofito TroYinciaU

Miguel del SS. Sacramento^

Secretario.

CAR-



niCARTA
m ÍDOK G^GO(^0 MJYJNS

i Si/car 5 del Con/ejo del ^i

nuejlro Señor ^ i fu Alcalde de

Cafa i Corte ^
al ^adre (Benito

de San ^edro ^ Letor de Theo^

logia i íDireBor del Colegio An--

drejtano de las Efcuelas Tias»

Muí Reverendo P. i Señor mío.

Si las Lenguas fe confervaííea

fcgun fu primera formación , baftaria

el Ufo de hablar para mantenerlas en

fu perfección : porque en todas fus par-

tes reinaría la Analogía. Pero , como

## 2 ellas



IV
ellas fe multiplicaron 5 í por fu mul-

tiplicación fe aumentaron también las

Declinaciones, i Conjugaciones, i los

varios modos de enlazar las Partes de

la Oración j fe ha hecho neceíTaria: la

obfetV.acion defta variedad , i fu re-

ducción a una Arte
, que qnfcñe en

unas coías la Analogía , i en otras fu

falta. Sin ayer pues Arte , no fe pue-

de dejar de incurrir frequ'éntemente

en muchos foleciímos 5 fucediendo a

la Lengua Efpañola lo mifmo que a

la Latina antes que los Hombres mas

fabios de ella , como ciertamente lo

fueron , Marco Yarron , Nigidio Figu-

lo , Julio Cefar , i otros infignes hom-

bres , refürmaíTcn los abufos de la Len-

gua , reduciendo fu Conftruccion a

ciertas Reglas , i Excepciones. Veo

pues



V
pues con fingular placer , que V. R.

imitando al Maeftro Antonio de Le-

brija , a Gonzalo Correas , i otros po-

cos , ha hecho lo mifmo en la len-

gua Efpafiola 'j aviendo compuefto pa-

ra enmienda.de fus frequéntos abu-

.

fos una Arte de la Lengua Caftella-

na , la qual he leído con mucho guf-

to , reconociendo en ella el gran in-

genio de V. R. íii oportuna , i ame-

na erudición , i fublime juicio , prac-

ticando al mifmo tiempo aquello que

enfeña : de todo lo qual me rego-

cijo mucho por la perfección que fe

feguirá al ufo de la Lengua Efpa-

ñola , i por nueftra amlftad. V. R.

procure hacer lo miímo en otras Ar-

tes , i Ciencias $ i acuerdefe de man-

darme..

Dios



VI
Dios guarde a V. R. muchos años

como defeo. Valencia a 20. de Oftu,

bre de 1768.

B.L.M. deV.R.

fu mas feguro íervidor,

©. Gregorio Majans i Si/car,

Muí R. P. Letor i Seííor mío

Senito de SJPedro^de la E/cuela fia,

PRO-



yii

PROLOGO.
LAs lenguas an feguido la condiciofl

de los Pueblos, que las an hablado.

Una lengua es tanto mas excelente en

riqueza de palabras , variedad i artificio

de colocarlas , i en ingeniólas i agrada-

bles phrafes o maneras de hablar , cuan-

to a fido la Nación que la a cultivado

mayor en grandeza de animo , fuerza de

ingenio , elegancia de coftumbres , i ex-

tenfion de imperio. I aunque nueftros Pa-

dres fe gloriaron mas de iluftrar la Pa-

tria con hazañas que con efcritos , efti-

mando mejor obrar como Héroes, que
hablar como Elocuentes, fin embargo pue-

de con razón decirfe, que no fueron aun
en efte genero inferiores a los Pueblos

mas efclarecidos de Europa.

No a ávido jamás Imperio mas gran-

de i dilatado que el Eípañol en el Siglo

decimorexto,i efte miímo es el de la gran-

deza i perfección de nueftra lengua. De
aquí nace la dificultad de fugetarla a

reglas , i de manejarla con la luz que
correfpondc , para inftruir en ella a los

que la eftudian. A tomado fus palabras

de
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de todas las lenguas eruditas Latina,

Griv^ga , Arábiga , Phcnicia, Hebrea , i

también de las modernas Italiana, i Ftan-

cefa j i a todas ellas es menefter recur-

rir para fu manejo.

Sus maneras proptias , i aquel aire

de hcrmoíura i gravedad que forman
como fu carader, porque nace del genio

original de la Nación : todo aumenta la

dificultad de conocer el valor de las vo-

ces i Ja variedad de fu conftruccion o
encadenamiento para formar la Oración.

I aun cuando defpues de muchas obíer-

vaciones fe quifitíTen formar reglas , fe-

ria íu muchedumbre embarazóla. El Ar-
te confirte en enderezar el hombre acia

el fin haciéndole el camino mas breve
i mas llano. Para poderlo coníeguir e

creido fe devian reducir eftas reglas u
obfervaciones a ciertos principios,de don-
de fe derivan, dándoles por efte medio
claridad i orden. Se an de imitar los

buenos Phyficos, que unen diferentes ex-

periencias , i fundan fobre ellas un fyf-

tema
,
que las reduce a un común prin-

cipio, Aísi fe abrevia el camino ,
por-

que los principios generales íiempre fot;i

po-
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pocos i fencillos , i fe defembaraza el

entendimiento 5 porque le es tan fácil el

faber por razón i ciencia, cuanto peno-

fo le es el aprender folo por platica

i ufo.

Por tanto e procurado formar el Ar-

te de nueftro Romance moftrando pri-

mero fu origen ,
progreíTos, grandeza , I

perfección íegun fus diferentes Épocas,

para que fe entienda la hermofura de

elle edificio i las cauífas i partes de que
fe ce mpone. Con efto íe podrá recurrir

a la lengua madre, cuando fe duda de

la legitimidad del vocablo , i de íu fig-

rificacion propria i nativa. Se podrán

comparar fus diferentes eftados
,
para

que lo perfedo i elegante brille mas i

fe haga mas perceptible junto a lo im-

perfeto e informe. De aqui era necef-

íario el dar noticia de aquellos efcritos,

en que devemos egercitarnos para el ver-

dadero conocimiento de la habla , i que
devemos mirar como grandes modelos
para perfeccionarnos en ella : obfervati-

do al mifmo tiempo la Época, a que per-

tenecen, para notar por ella las difeten-i

cías que correfponden.,
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Para tratar defpues de las diferentes

partes de la oración , i analogía de las

voces e obfervado fobre nueftros Auto-
res originales i reglas de nueftros Gra-
máticos lo que me a parecido conve-
niente 5 i para hacer un cuerpo de Arte
unido i regular e cuidado indagar i pro-

poner aquellos principios de donde na-

cen 5 omitiendo la Theoria de menudas
reglas, que folo oprime el entendimien-
to fin efclarecerlo. Trata el tercer libro

de la conftruccion o coordenacion de las

partes de la oración , en cuanto unas

dependen de otras , lo que fe llama Syn-

taxis, atendiendo mas a las cauíTas de la

concordia i regencia , i a los principios

generales , de donde procede cfta varie-

dad de partes ,
para formar el razona-

miento ajuftado i legitimo. Ai princi-

pios generales i comunes a todas las len-

guas efpecialmente a la Efpañola i La^
tina con la Italiana i Franceía , i en cuan-
to fe trata en eftos dos libros cfta nota-

do lo que bafta para enterarfe a un mif-

mo tiempo de las nociones fundamen-
tales de todas eftas lenguas , i de lo par-

ticular de nueftro Romance. Todas las

re-
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reglas eftán explicadas í confirmadas con
cgemplos de nueílros Autores clafsicos,

en quien fe halla el verdadero ufo del

Romance. E reducido la Proíodia a ua
folo capitulo, i en pocas reglas fe com-
prende todo. En la Orthogiaphia puef-

tos los principios fundamentales con el

grande Reftaurador de las Letras Anto-
nio de Lebrija e reducido las reglas de
la buena efcritura Efpañola , i por ella

fe conocen los muchos abufos
, que fe

an introducido en efta parte , i como £c

an de enmendar i corregir.

Efte es el methodo que me e pro-

puefto feguir imitando al de Franeifco

Sánchez de las Brozas en fu Minerva
fobre la unión de las partes de la ora-

ción Latina ,
por la cual mereció fec

llamado Padre de las Letras , i Reftau-

rador de las Ciencias , i en el dia es fe-

guido univeríalmente con fingular ho-
nor i gloria de nueftra Nación de todos

los Eftrangeros , i hombres fabios de
nueftro Siglo : aviendole caíi copiado
Voísio , i explicado Sciopio i Perizonio:

como también el celebre Lanceloti Au-
tor del nuevo methodo de Puerto Real.

E



XII
E obfervado con cuidado i aprecio, pa-^

ra dar los principios con mayor deter-

minación a nueftro Romance , las Artes
de la Lengua, que dogamente compufie-
ron Antonio de Lebrija , i defpues con
mas extenfion el Maeílro Juan Miranda
con las de Bartholome Ximenez Patón,

i Gonzalo Correas que refumieron a Le-
brija : I fobre todas la de Don Benito

Martínez Gómez Gayofo digno de todo
elogio. Tiene ptincipaHísimo lugar en
eíla clafle D. Gregorio Mayáns por mu-
chos efcritos Cuyos utililsimos a efte fin,

i feñaladamente por fu Rhetorica Efpa-

ñola obra de ineüimable precio para la

elegancia Caftcllana. Por el contrario

eftán llenas de graves errores las Gra-
máticas de Francifco Sobrino , i las Fran-

ceías de Ceíar Oudin , i la de M. de Vay-
rae hechas para aprender la lengua Ef-

pañola a ufo de los Eftrangeros.

No obftante eftas gloriólas fatigas de
nueftros Mayores en el cultivo de la len-

gua , eftán todas las Gramáticas mui de-

feduofas en reglas , en obíervaciones , í

efpecialmente en principios generales.

Los egemplos mui efcafos , i poca o ñin-

ga-
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guna noticia de los Autores originales

i de las fuentes de nueftra lengua , i de

nuellro modos particulares de hablar.

Me e propuefto í'uplir lo que me a pa-

recido neceflario , omitiendo lo menos
útil perfuadido de aquel dicho de Quin-
tiliano 1. I. c. 8. de fus In/iit, Es parte

de la ciencia de un Gramático el íaber

que ai cofas que no merecen íaberíe.

Cuento en efte numero muchas excep-

ciones , que para los que íaben derivar

las reglas de fus principios lo fon fola

en la apariencia , pero no en la ver-

dad 5 i afsi feria inútil I aun dañó-
lo cargar la memoria de ellas , cuando
eftán ya comprehendidas en la regla ge-

neral.

La brevedad con que fe explican ef-

tos principios , i la confirmación del ufo

de las reglas con abundancia de egem-
plos de buenos Autores de nueftra len-

gua da bien a entender
, que la Grama-

tica fin la letura , i manejo .continuo de
las obras originales del buen Romance
feria de poco provecho^ vSe a de apren-
der el Arte si

, para hablar bien , pero
no bafta el fulo para fer buen Roman-

cit-
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cifta. Ni la lección de los buenos libros

Erpanoles fin el Arte , ni el Arte fin la

lección de los libros Efpañoles. Para ha-
cer una cafa es menefter formar el plan
i Tentar los cimientos

, pero fi nunca fe

hacen mas que los cimientos jamás fe

edificará la caía. No fe remediarla la

falta de letura de buenos Romanciftas
aprendiendo ciertas liftas de phrafes , de
modos elegantes de hablar , i de refra-

nes : porque efto caufaria otro daño muí
perjudicial , es a faber un lenguage afec-

tado i conipuefto , apartado enteramen-
te de la naturalidad i fencilléz, fin la

cual no puede hallarfe la verdadera ele-

gancia. No haría un montón de piedras,

aunque por otra parte bien labradas, una
cafa ; ni muchas phrafes i modifmos deí-

corcertados i de montón harán el buen
Romance i el devido razonamiento. Con-
viene pues acoftumbrarnos guiados de

las reglas a leer diligentemente las obras

de los buenos Autores , i notar en ellas

el artificio maravillofo , que guardan en

fu lenguage o ya en la elección , o en

el adorno , o en el concierto de fus ex-

prefsíones i de fus palabras, para hallar
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el buen eftilo i como la fymetria del

razonamiento.

Vicia mucho el habla el hacer eftá

letura a los principios indiferentemente

fobre cualquier Efcritor. Los modelos i

Patriarcas del Romance fon por confen-
timiento de todos los hombres dodos de
ia Nación D. Diego de Mendoza , Gar-
cilaflb de la Vega , Juan Bofan , el Maef-
tro Fr. Luis de Granada , el Maeftro Fr.

Luis de León , el incomparable Theo-
logo Benito Arias Montano , D. Fernan-

do de Herrera , D. Alonfo de Erzilla,

Pedro Rúa , D. Eftevan Manuel de Vi-
llegas , Gonzalo, i Antonio Pérez , los

Hermanos Argenfolas , Don Diego de
Saavedra , Miguel de Cervantes. El hom*
bre iluftrado por las reglas del Arte co-

gerá a manos llenas los frutos de la ele-

gancia Caílellana, tratando noche i dia

las precio fiísimas Obras de eftos Efcri-

tores.

De cuanta importancia, i nccefsidad

para todos fea cite eftudio no fe puede
decir en pocas palabras ; fe da alguna

idea de ello en la oración que va al fin

añadida a cfte propofito. La lengua es

co-
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como !a puerta de nueftra alma, fi ella

no eftá bien labrada fe argüirá la rude-

za de la caía por dentro. Se deverá po-
rer defde luego el Arte del Romance en
las manos de los niños, para que emple-
zen a declinar, i a conjugar, i tomen po-
co a poco conocimiento de cada una de
las partes de la oración 5 i mui a los prin-

cipios convendrá aprender las reglas de
la Orthographia , para acoftumbraríe a

efcrivir bien , antes de viciarfe con la

letura de libros mal efcritos. Es de ma-
yor utilidad unir el eftudio de R man-
ee en las Efcuelas de Latin. El conociT-

miento de la una lengua contribuye ma-
ravilloíamente al de la otra , porque ci-

tando ambas tan eftrechamente enlaza-

das como Hija i Madre , fe camina a la

par en fu eftudio i adelantamientos. No
íolo fe an de comparar las voces Lati-

nas con las Eípañolas, fino también el

modo de entrar en la oración , i del re-

gimiento de los caíos ; para entender mas
bien la uniformidad, con que ordinaria-

mente proceden. Aísi íerá fácil obfcr-

var como de paffo los modifmos 1 phra-

fcs de cada una fegun fu eípecial carác-

ter
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ter i gracias proprías , de que abunda
el Callcllano. Por la mifma razón ferá

niui oportuno hermanar las materias í

Autores Latinos, en que fe egercitan los

de las Aulas de Gramática , Humanidad,
i Rhetorica con la lección de los Au-
tores Efpañoles, en qae fe an de egerci-

tar para el buen Romance ; i con efto

no folo fe adelantará mucho mas en am-
bas Lenguas , fi que también fe aficio-

naran los Niños , i tomarán el gufto de
los diferentes affuntos como de la Hif-

toria , de la Poefia , del Apólogo , de las

Cartas : porque entenderán fácilmente

el artificio de una pieza en la. lengua pro-

pria , pero con dificultad en la eftran-

gera , por mas que los Maeftros íe ef-

fuerzcn en la explicación. En confe-

cuencia íe pondrá en manos de los Ef^

tudiantes al miíaio tiempo a Phedro coa
el Afno de oro de Apuleyo , o la traf-

lacion antigua Caftellana de las Fábulas
de Efopo ; Cornelio Nepote , o a Sa-

luftio con las Guerras de Granada de
Mendoza 5 a las obras de Cicerón coq
las de Luis de Granada ; las de Ovi-
dio con los Paftores de Belea de Lopqm dq
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de Vega , i la Araucana de Erzilla'; a
Virgilio con Garcilaíío $ a Horacio con
el Maeftro León , i los Argeníolas 5 i

afsi en los demás fingularmente en los

eftudios de Humanidad i Rhetorica es

mas importante unir las piezas Efpaíío-

las i Latinas de un mifmo genero para
la folida inftruccion de los Jóvenes.

Pero no íolo a éftos que frecuentan

las Efcuelas de Latinidad fe dirige efta

Gramática ,
pues deíeo con aníia que

todo bu«en Efpafiol fepa fu lengua por
principios i por razón en tiempo, en que
cada Nación de la Europa diáa la fuya
propría por ellos 5 i íe íabe lo mucho
que importa al Eftado formar a fus Ciu-
dadanos en el Patriotifmo > i que efte

es uno de los medios podcrofos. El fun-

damento para la renovación de todas las

Artes , Letras , i Ciencias es el cultivo

de la lengua propria , i fin el eftudio sé-,

rio del Arte del Romance no íe defter-

rarán los abufoS) que fe an introducido

en el habla i en la efcritura. Quién ai

que no fe vea en la precifsion de efcri-

vir una Carta ? De prefentar un dífcur-

fo un razonamiento ajuftado ? Toda per-

fo-



fona bien nacida de uno I otro fexo, que
defea fer útil, i tener alguna reputación
de buena crianza, deve Taber el Arte de
fu lengua. Las Religioías en fus Conven-
tos , las Señoras en fus Cafas tienen mu-
cha ocafion de aplicarfe a eñe preciofo

i amable eftudio para íaber hablar i cf-

crivir corredamente , i aun para eílen-

der el animo i formarfe al raciocinio,

deduciendo las reglas legitimas de fus

principios fundamentales, i acoftumbran-
dofe a diícernir entre lo verdadero i lo

falfo i aparente. Con efte fin e procu-
rado tratar las materias con orden , i

claridad deíeando fer útil a la Nación
en efte Arte de fu lengua.

#il^#a iWO-



MODO DE LEER EL ARTE.

§. I.

LOs grandes Letrados del tiempo de
Augufto bajo del nombre de Grama-

tica entendían generalmente todo cuan-

to pertenece a la lengua , efto es la pla-

tica expedita de leer bien > la pronun-

ciación llena i corregida , la Orthogra-

plüa ajuftada ; la dicción o habla pura

i regular 5 ia Etymologia de las palabras;

los diverfos eftados i mudanzas acaecí-

das en la lengua madre fea en profa fea

en vcrfo. Todos los ramos que íe infi-

nüan en efte Plan fe comprehenderán en

nueftra Gramática i Diccionario. Tal era

la idea que íe avía formado en Roma í

en Alhenas de los Maeftros de Grama-
tica , Arte hoi cafi defpreciada

,
pero en

otro tiempo tan honrofa como la prin-

cipal de todas , 1 las Efcuclas de los Gra-

máticos fe miravan en la mas alta repu-

tación.

La literatura Efpañola i Latina de-

ven caminar a un mifmo paíTo , i afsi

íeria a;al d propofico, que todos los días

c'-'^v^ íe
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fe deftínaffc tiempo en las clanes para

el Efpañol como para el Latín. Se apren-

dería en igual tiempo mucho mas en
las dos que en la una fola. 1 por otra

parte de cien Eíludiantes , fi los diez

necefsitan del Latín , los ciento del Ef^

pañol.

Conviene dar a entender a los Ni-
ños los principios, de donde fe derivarí

las reglas para acoftumbrarlos a ufar de
la razón muí dcfde luego. Para efto fe

an formado los principios generales del

arte de hablar bien comunes a todas

las lenguas
,
que deve tener prefentes el

Maeftro , i fugerir oportunamente a los

Difcipulos. No fiendo ncceífario orde^
nar para ello claíTe feparada, por no lle-

varlos por ideas abftradas , camino erpí-

nofo í obfcuro, que fe deve fiemprc evi-

tar cuanto feapcfsiblc.

Las reglas de la Gramática fin la

diligente i continua lección de los libros

clafsicos f(>lo fcrvirian de carga inútil a

la memoria. Pero en ellas no eftá el

lenguage. Qiié vano feria el Artífice que
con folo el Compás i la Efcuadra , la

Regla i él Nivel fia otros materiales fo

ere-
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creyeíTe en citado de hacer ricos edifi-

cios , fobervios Palacios ? Se an de leer

noche i día los Autores clafsícos de la

lengua el Mendoza , el GarcilaíTo , el

León , el Granada. Ni es neceflario re-

tener de memoria todos los preceptos,

decir por orden i serie todos los ano-
malos y i como fe fuele hacer en el La-
tín perniciofamcnte, decorar roda la Gra-
mática. Qné daños no a ocaíionado efta

coftumbre ? Se íabe la Gramática , i fe

ignora enteramente la lengua. Se a de
leer el Arte con reflexión , si j fe a de
tener conocimiento de las reglas gene-

rales , i aun de la razón en que fe fun-

dan
,
pero efto a de fer por la platica

de los buenos Libros guiada por la lec-

ción de la Gramática i explicación del

Maeftro, Solo las declinaciones i conju-

gaciones fe an de aprender defde luego,

i fin ^mas detención fe a de empezarla
explicación de los Autores claísicos. La
lengua es antes que la Gramática, Los
preceptos fe an formado de la obferva-

ei>n i, combinación de las palabras fcgun

el ufo de los mejores Autores, Por tan-

to lá atenta leccioade éftos hará bue-
nos
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nos Latinos, Romancíftas , o Griegos : no

la memoria de toda una Gramática en-

tera. Egercitefe efta en retener los me-
jores pañages de los Patriarchas de la

lengua, como las Arengas de Mariana,

las Églogas de Garcilaffo , un Canto de

ErziUa , los Pfálmos del Maeflro León:

Aqui , aqui fe a de egercitar la memo-
ria de los Niños j en eílas piezas a dd

nacer ella , crecer , i enriquecerfe > co-

mo para el Latín en una Fábula de Phe-
dro , en una Vida de un Héroe de Cor-
nelio , en una Carta de Cicerón , en una
Comedia de Terencio , en una Égloga

de Virgilio , Oda de Horacio , Arenga
de Livio o de Saluftio. Con efte eger-

cicio arreglado por el cuidado de un
Maeftro hábil i por las leyes de la Gra-
mática confeguirian los Niíios el habla

Latina , cuyo cultivo a eftado en tanto

abandono. Se a de precaver el abufo,

i ufar de las cofas como íe devc.

DB
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DE LA GRAMÁTICA I D3

fus partes.

§. II.

SE llama Gramática el Arte que Cfi-»

feña a hablar i efcrivir bien 5 efto

es , conforme a las reglas autorizadas por
el ufo de los doños.

Hablamos para manifeílar nueftros

peníamientos por medio de las palabras,

que ion las voces articuladas por la len-

gua o labios , con intención de manifel-

tar lo que fe oculta en nueílro animo.
Efcrivimos por medio de figuras o le-

tras , que ponen a la vifta las palabras o
vocablos. Eftas fe componen de fylabas.

La palabra que íe compone de fola una
fylaba fe llama monofylaba.

De las palabras ordenadas nace cl

razonamiento o la oración, que las con-

fidera como fus partes , i en la lengua Ef-

pañola (on en nueve maneras : Nom-
bre , Articulo , Pronombre , Verbo,
Participio, Adverbio , Prepoficion , Con-
junción , ínterjecion , todas las cuales

entran de diverfo modo en ia forma-
ción
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clon de la oración. A efte fin deverá el

Gramático conocer primero la calidad

de cada una de eftas partes reparada-

mente , i defpues el modo como fe an
de ordenar i difponer entre si , para com-
poner el habla pura , clara , i elegan-

te , como también la correípondencia

de las pronunciaciones con fus letras pa-

ra la buena efcritura.

Por efta doftrina fe puede dividir

cómodamente la Gramática en* cinco li-

bros. En el primero fe rrata del Origen,
eftados , i perfección de la lengua Ef-

pañola. En el fegundo de las parces de
la oración feparadamentc

, que llamá^

mos Analogía. En el tercero de la Syn-
taxis y o decente unión de dichas par-

tes , para formar la perfeda oración.

En el cuarto de la buena pronunciación
o Profodia, En el quinto de la buena ef-

critura , que fe llama Ortbograpbia,, .

OR-
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ORDEN
DE LAS MATERIAS.

LIBRO I

DEL O^GEK I ETOCAS DE
la lengua Ejpañola.^

Cap, i. Que la lengua Latina fUe uni"

verfal en E/pana en los cuatro pri- .

meros Siglos de la Era Chrijliana i

dominio de los Romanos. ?^g*íi;

Gap. II. Corrupción de la lengua La-
tina en Efpañaen los tres Siglos del

Reinada de los Godos, P^g*^*
Cap. m. Origen i formación del Ro^

manee Caflellano defde la entrada

de los Moros en el Siglo VIIL haf-

ta la Conquijia de Toleda , i prin-

cipios del XIL P^g-9*
Cap. IV. Épocas del Romance Cafle-

llano, P^S*35*
Época I. Su Infamia defde el Siglo

XIL hajla mitad del XIIL i Reina-

do de Sm Fernando^ ibidem.

Cap,.
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Cap. V. Época IL de nue/lro Roman-

ee , fu Mocedad dejde la mitad del

Siglo XIL hafta el fin del XíV. i

Reinado de los Reyes Catbolieos. pag.54.

Cap. VI. Época III. de la lengua Ef-
panola

, fu edad varonil i de fu
perfección por todo el Siglo XVI, Ju
Siglo de oro, P^g'79'

Cap. Vil. Época IV. de la lengua Ef-
pañola , fu decadencia por todo el

Siglo XVIL hafta el Reinado de Pbe-
Upe V, , pag.86.

Cap. VIH. Época V, de la lengua Ef-
pañola : Su reftahlecimimto en ejle

Siglo XVIII. P3g.92.
Cap. IX. De las grandes perfecciones

de la lengua Efpañola i modo de

eonfeguirlas. P^g-9^-
Cap. X. Cathalogo de los Autores de

mayor nota en todas las edades de

nuefira lengua para ufo de los que

la tjludian, pag. 102.

LI-
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LIBRO ir.

©£. LA analogía (DE LAS
partes de la oración.

Cap. I, Del Articulo, pag. 124.;

Lecc. I. Del Genero , Numero i Ca-

fo, ibidem.
Lecc. II. Del Articulo i fus diferen-

cias, pag.i26w
Lecc, III. Del ufo de los Artículos, pag. 1 30.

Cap. 11. Del Nombre, pag. 134.
Lecc. I. Del Nombre i fus diferen- )

cias, ibidcmí
Lecc. II. Propriedades del Nombre , /

primero dd Genero de los Nom-
bres, pag. 1 37.

Lecc. III. Del ufo de los Artículos, pag. 141.
Lecc. IV. Declinaciones de los Nom-

bres, pag. 143.
Lecc. V. De los Grados de la Compa-
. ración, pag. 14^?.

Lecc. VI. De los Nombres derivati-

vos, pag. 1 5; o.

Cap. VÍIÍ. Del Pronombre, pag. 154..

Lecc. I, De los Pronombres perfona-

ks, ibidem.]

Lecc.
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tecc. 11. De los Pronombres conjun-

tivos. pag.159.

Lecc. 111. De los Pronombres poj/ej-

Jjvos. pag.163,

Lecc. IV. De los Pronombres demonf-

trativos, pag.167.

Lecc. V. De los Pronombres relati-

vos, pag. 1(59.

Lecc. VI. De los Pronombres indeter-

minados, pag. 174.

Lecc. Vil. Obfervaetonesfobre los Pro-

nombres. P^D-^77'

TOMO II.

Cap. IV. Del Verbo. P^g*i-

Lecc. 1. Del Verbo en general, ibidem.

Lecc. II. Conjugación de los verbos, pag. 5.

Lecc. lll. De los Verbos Anómalos o

Irregulares. pag. jo.

Lecc. IV. De las Propriedades del

Verbo. P3g-34«
Lecc. V. De la formación i conocimien-

to de tiempos. pag.^4.
Lecc. VI. Diferentes efpecies de ver-

bos, pag. 69..

Lecc. VII. De los Gerundios. pag.74.
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Cap. V, Del Participio. pag.y^.

Lecc. única. Definición i accidentes

del Participio, ibidem^
Cap. VI. Del las Partes de la Ora

Clon indeclinables, V'^Z'19'
Lecc. 1. Del Adverbio, ibidem.

Lecc. II. De las Prepoficiones ifus di-

ferencias. P^g'Sj.
Lecc. líl. Délas Conjunciones ifus di-

ferencias, P^g-Sp,
Lecc. IV. De la Interjecion. pag'^5-

LIBRO III.

DE LA SYNTJXIS.
Cap. i. De la Syntaxis de Concor-

dancia, pag.98.

Lecc. L Concordancia de fubjlantivo

i adjetivo, ibidem.

Lecc. II. Concordancia de relativo i

antecedente. pag. 1 00.

Lecc. lll. Concordancia de nominati-

vo i verbo. pag. 102.

Cap. II. Syntaxis de regencia. pag. 104.

Lecc L Naturakza i diferencias de

verbos en cuanto a la regencia de

los cafos,^ ibidetn.

Lecc.
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Lecc. 11. Régimen de los verbos, pag.107.

Cap. III. Explicación de ¡os Gafos, pag.i i¿.

Lecc. I. Del ufo dsl Nominativo, ibidem.

Lecc. II. Del Genitivo, pag. 117.

Lecc. IIL Del Dativo. pag. 12 3.

Lecc. IV. Del Acufativo. pag. 12 5.

Lecc. V. Del Vocativo. pag. 128.

Lecc. VI. Del Ablativo. pag. 129.

Cap.IV. De la Syntaxisfigurada, pag. 133.

Cap. V. Obfervaciones generales fübre

el regimiento de los cafas. P''ig«i39«

Cap. VI. De la orden i colocación de

las palabras en la oración. pag. 143.

Cap. VIL Délos vicios de la oración

Sokcifmo i Barbarifmo. P^g'iJS-

LIBRO IV.

¡DE LA T(]{OSO^IA (DE LA

lengua Caftdlana.

Cap. único. De las Reglas dt nuef-

tra Pro/odia. pag. 1 57.

LI-
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LIBRO V-

S)E LA 0(]ITH0G(]{ATH:IA
Efpañola.

Cap. i. Principiosfimdamentales. pag. 173.:

Cap. II. Del Abecedario EfpañoL pag.182.

Lecc. I, Abecedario Ejjpañol. ibidcm.

Lecc. II. De las Vocales. pag.185.

Lecc. III. De las Confonantes. pag.187.

Lecc. IV. De la H.

Lecc. V. De las letras dobles, que tie-

nen pronunciación propria. pag.ipo.j

Lecc. VI. De las otras , letras do-

bles, pag.ipi.;

Lecc. VIL De la B i la V confonan-

tes, pag.194.

Cap. III. Reglas de nuejlra Orthogra-

pbia, pag.i9(^.

Cap. IV. Del orden de las letras, pag.203.

Cap. V. Ufo de las letras mayufculas

o capitales, pag.205.

Cap. VI. De la Puntuación, pag.207.

Oración de la excelencia del Ro-
mance Caftellano. pí^S«2i3»

Ll
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i Épocas de la Lengua

^añola.Efp.

CAPITULO I.

LA LENGUA LATINA FUE
unll)erfal en Efpaña en los quatro prU

meros Jtqlos de la Era Chrl/ilana

i dominio de los Q^rnanos.

^4><^5K ASSARON mas de dos mil

^ O 4" ^^^^ dclde la divifion de
A L «í)> las gentes haíla la primera
~ ' " " ' ' entrada de los Romanos en

Efpaña. Cuando vinieron los

Tyrios o Phenicios defde el Alia cítava

ya poblada
j^ i elÍ95 fundai;Qri cjn ella fet-j

A a,*^
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ñatladamente en las cofias meridionales

algunas colonias atrahidos de fus riquc-i

zas i comodidades para fu comercio^

Los Griegos eftablecieron en ella tam-
bién muchas poblaciones defde mui an-

tiguo por las cofias del mediterráneo

como en Ampurias,i en Sagunto.Los Cel-

tas fe íituaron por las riberas del Río
Ebro, i fe multiplicaron en muchos Pue-
blos* Los Peños o Carthaginefes origi-

narios de los Phenicios i tan comer-
ciantes como ellos poblaron i domina-
ron gran parte de Efpaña antes de la

venida de los Romanos. No fe ha po-
dido averiguar la lengua o lenguas, que
fe hablaron en Efpaña en todo efie tiem-

po. Se an aplicado muchos Eruditos a

eñe defcubrimiento , i no an bafiado

fus tareas i defvelos a defcifrar el enig-

ma. Se halla grande numero de meda-
llas e infcripciones de aquellos remotos
figlos en caraderes del todo deíconoci-

dos. Los Anticuarios i celebres Críti-

cos de nuefiros tiempos an procura-
do acercarfe azia eftos Paifes defcono-
cidos , pero en medio de fus efmeros,

i efpecialmente los que fe mueflran en

ei



i Épocas del Romance, 5
el En/ayo de medallas de/conocidas publi-

cado en Madrid año 1752. de orden de
la Real Academia de la Hiftoria , no fe

a podido averiguar aun el valor de ef-

tos caraderes , ni faber la lengua á que
pertenecen.

Defde las primeras venidas de los Ro-
manos a las Efpañas hafta que los def-

poffeyeron de ellas enteramente los Go-
dos pallaron mas de ocho figlos i me-
dio ; i cafi la dominaron del todo por

efpacio de feifcientos años. Introduge-

ron en efte largo tiempo de foberania

iu lengua, que era la Latina, en toda Ef-

paña á excepción de la Cantabria , que
confervó fu antiguo idioma , como hoi

dura , i llamamos Vafcuenfe , o Vafcon-

gado. Es certifsimo que la lengua vul-

gar de los Romanos , cuando mandavan
el mundo , fue la Latina , i que efta cun-

dió poco a poco a las Provincias , que
conquiftaron , a la África, a las Gallas^ i

con mayores progreflbs a las Efpañas.

A eñe fin contribuyeron no poco los

numerofos egercitos , que Roma mante-

nía de continuo en Eípaña , la codicia

de la plata , i oro i otras grangerias, qu^
A 2 ofce-
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ofrecía rica la Peniníula a los Mercade-
res , i embiava como tributaria a la Ca-
pital del Imperio. Sobre todo los Roma-
nos a mas de fu ordinaria politica de
embiar fus Colonias a poblar las Pro-

vincias conquiftadas fe aficionaron tan-

to a Efpaña
, que en tiempo de Plinio

contavan en ella veinte i cinco Colo-
nias o Poblaciones mui numerofas todas

de Romanos , fin otras muchas de Lati-

nos. I cerca de la mitad del fegundo fi-

glo de la Era Chriftiana por conftitucion

del Emperador Antonino todos los que
cftavan fugetos al Imperio Romano fue-
ron llamados Ciudadanos Romanos , I

participantes de un mifmo derecho de
Religión i de Govierno. Por efto brilla-

ron tantos hombres en Efpaña aventa-

jados en la elocuencia latina , en que
nacían , i fe criavan. De ella nacieron

excelentes Poetas Latinos los Sénecas,

Lucano , Silio Itálico, Marcial, Juvenco,
Prudencio 5 en ella fe formaron elocuen-

tifsimos Oradores , Porcio Ladrón , Tu-
ranio Gracula

, Julio Higino, Quintiiia-

no , Ofio Obifpo de Cordova , en ella

-florecierofi Efcritoies mui elegantes co-

mo
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«no Pomponio Mela , Moderato Colume-
la , Sextilio Ena , Paulo Oroíio. Ella dio

al Imperio Confules, que lo governaron:

que digo Confules? Si ella produjo gran-

des Emperadores Trajano,Adriano^Thco-

doíio , que mandaron a todo el mundo
Romano. Lo que obligó á decir al Poe-

ta Claudiano , que otras Provincias eran

tributarias a Roma conforme lo natural

de cada una ; pero Eípaña le pagava un
nuevo i nunca oido tributo de Empera-
dores , que la mandaíTen. En efe£to fue

tanta la conformidad de los Romanos í

Efpañoles en coftumbres, trages, lengua,

que en tiempo de los Godos, los Efpa-

ñoles fe llamavan comunmente Roma-
nos , como fe puede obfervar conftan-

temente en el Fuero Juzgo , i otros ef-

critos de aquellos tiempos.

A efta conformidad contribuyó mu-
cho la paz, que reinó cafi fin turbación

alguna defde el principio de la Era de
Eípaña ( 38. años antes de la Era vulgar

Chriftiana) por mas de quatro figlos haf-

ta la entrada de los Barbaros. No obf-

tante como en la Cantabria fe confervó

la lengua antigua del Pais , algunos otros

Pue-
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Pueblos mantendrian muchas palabras de
la fuya , i no dejarian de mezclar con
la Latina algunas voces del antiguo idio-

ma Patrio. Con la mifma facilidad mu-
darian algunas voces latinas añadiendo,

quitando , o trafponiendo alguna letra.

Por lo que corria el lenguage Romano
por el vulgo , pero afeado con muchos
vicios i deíbrdenes.

CAPITULO IL

CORRUPCIÓN DE LA LENGUA LA^
tina en E/paña en los tres Siglos del

Reinado de los Godos,

POr los principios del figlo quinto fe

vio inundado el Imperio de Occi-
dente de grandes avenidas de Barbaros,

que faliendo defde el Norte fe eften-

dieron por Italia , Francia , Efpaña , i

África. Entraron en Efpaña los Godos,
i llegaron a dominarla toda : los Ván-
dalos que defde aqui paíTaron luego al

Afdca : los Suevos que fe eftablecieron

por muchos años en Galicia : los Ala-
nos i Siiingos que fueron al punto fu-
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getados por los Suevos i Godos. Pero

cada una de eftas Naciones vencedoras

era de lengua diferente. La mudanza de
Soberano ordinariamente caufa grande

alteración en coftumbres, ufos , i lengua.

Los Godos por razones políticas quifie-

ron acomodarfe al lenguage Romano,
pero lo desfiguraron notablemente

, ya
por fu poca afición a las Ierras , ya por-

que era dificil dejar los refabios de fu

lengua propria. Con efto los vencidos

Jifongeando a los vencedores defcuida-

ron mucho del aíTeo del Latin , i fe aco-

modaron en gran parte a las maneras

defaliñadas de fus Soberanos , i empezó
a viciarfe prodigiofamente entre Italia-

nos , Francefes, i Efpañoles. Pareciendo a

los Godos prolija la variación de los nom-
bres , i verbos, omitieron las declinacio-

nes , i ufaron de los nombres latinos fm
cafos 5 quitaron la voz pafsiva de los ver-

bos , i en fu lugar ufaron de los parti-

cipios con el verbo fubftantivo fer , o
aver , i aun en algunos tiempos de la

voz aftiva hicieron lo mifmo. Trocaron
el ufo de las Prepoficiones : mudaron a

muchas voces la lignificación ; formaroa
nue-
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nuevos adgetivos, i verbos : alteraron las

terminaciones , i aun la pronunciación i

orthographia.

Por la converfion de los Godos a la

Fe Carbólica a fines del Cglo fexto fe

avivó algún tanto el eftudio de las le-

tras , i fe mantuvo fin mayor decaden-
cia el lenguage Latino , aunque apenas

vio mejora alguna. Leanfe los Libros La-
tinos de nueítros Efpañoles

( que flore-

cieron en efte tiempo hafta la entrada,

de los Moros ) las obras de San líidoro,

de San lldefonfo , las Adas de la mayor
parte de los Concilios Nacionales

, que
fe celebraron entonces , el Fuero Juzgo
de los Reyes Godos , los Libros Lithur-

gicos , i fe notará la ruina de la len-

gua aun en las obras cultas de los Ef-

critores mas famofos de aquellos tiem-

pos. Qué feria en el habla vulgar de la

plebe ? En la erudita obra de las Ety-
mologias de San Ifidoro fe obfervan mu-
chos vocablos de nueftro Romance def-

conocidos de los Latinos como Gato, Ca^

mifa , Cama , Madera , Hurón , i otros a

cada paff). Se conoce llanamente de to-

do lo dicho, que el habla vulgar de
Ef-
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Efpafia en tiempo de los Godos era utí

Romano- bárbaro , o Latino-Godo tanto

mas desfigurado , cuanto mas fe arraigó

el Imperio de los Godos , i fe fueron

acomodando los Efpañoles a fas mane-!

ras i coítumbres.

CAPITULO III.

ORIGEN I FORMACIÓN DEL RO-
manee Cajiellano de/de la entrada de loS;

Moros en el Siglo VIH. hajla la Conquijla

de Toledo i principios del Siglo XIL

EN los principios del figlo oftavo en-

traron en Efpaña los Moros, í ocu-

paron cafi todas fus Provincias. Defde
luego fe dividió la Nación en dos van-

das , una de los que quedaron fugetos

al dominio de los Conquiftadores 5 otra,

i era mucho menor , de los que confer-

varon la independencia. Los primeros

aunque configuieron el libre egercicio

de la Religión Chriftíana , i de gover-
rarfe conforme al ufo Godo , abrazaron
el habla de fus Soberanos con tanto em-
peño , que por el figlo nono les era vul-

gar
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gar i común el Árabe , de que fe la-

mentó mucho el Martyr San Eulogio. La
porción de Nación , que fe mantuvo en
la Soberanía , fe dividió en pequeños Ef-

tados 5 i de efta divifion nació en dife-

rentes maneras el Romance, quehoi ufa-

mos. Los Cántabros o Vizcaínos no do-

minados confervaron fu idioma antiguo.

Los Cathalanes i Valencianos por aver-

ie valido para fus Conquiftas de los Fran-

cefes de las Provincias vecinas queda-
ron cafi en el mifmo. lenguage Provin-

cial
, que fe empezava a hablar en Len-

guadoc , llamado también LemoJIno del

País de Limoges uno de los de aque-
lla Provincia. Los Gallegos que tuvie-

ron dominio feparado por el cafamien-

to de Doña Urraca hija de D. Alonfo
VI. con el Conde Don Ramón Francés,

formaron fu lengua diñinta , a la que fe

parecía mucho la Portuguefa , a caufa

de averie eftablecido muchos France-

fes en Portugal en efte tiempo por el

cafamíento de Doña Therefa hija del

mifmo Alfonfo VI. con Don Enrique

natural de Befanzon, que obtuvo en do-

te aquel eftado. Con eíto la lengua Por-

ta-
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tugüefa fe a ido formando mas i mas
en efta región, afsi por fu govierno pro-

prio como por fu comercio con tantas

Naciones de África , Afia , i America.

Los Afturianos i Montañefes, que no
fe rindieron al yugo Mahometano , pro-^

clamaron defde luego por fu primer Reí

a Don Pelayo , i eftendiendo en adelan-

te fus Conquiftas por León , i Caftilla,

como también recobrando fu libertad

los Aragonefes i Navarros, que tuvieron

frecuente comercio i recíprocos enlaces

con los de Caftilla i León , empezaron
todos eftos Pueblos a formar fu Roman-
ce Caftellano nacido de la total corrup-

ción del Romano o Latino , que avian

antes ufado , i cuando mas cundia el

vicio , i la ignorancia del Latin tanto

mas fe formava el Romance en lengua-

ge proprio i feparado de aquel. Suce-

dió efta revolución en los quatro figlos

que corren deíde la entrada de los Mo-
ros hafta la Conquifta de Toledo por

Alonfo VI. a principios del figlo doce-

no. 1 para que fe entienda efto mas lla-

namente veremos en particular el mo-
do como íe pudo formar efte nuevo Ro-*

man-
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manee en lengua diftinta de fu madre
la Latina.

Para efto fe a de confiderar , que
las partes , de que confta la lengua, fon:

palabras , i Gramática, por la qual cftas

fe ordenan para tener fentido perfedo.

Las palabras de nueftra lengua cafi to-»

das fon latinas , o fe conoce clara fu de-

rivación de ellas , a excepción de algu-

nas Arábigas ,
que tomaron de los Mo-i

ros con quien eftavan mezclados ; de
otras que fe pegaron de los Godos ; í

de algunas pocas que quedaron de las

antiguas como Griegas, Hebreas , i Phe-
nielas. Lo miímo fucede en cuanto a la

Gramática i aire de la lengua en la que
principalmente domina el Latino , pero

con alguna mezcla del Godo, Árabe , i

del fuyo proprio. Vamos por partes.

De las palabras de nueftra lengua del

todo latinas es mui crecido el numero
como : Divino , Humano , Mifericordia,

Jufiicia , Miindo^ Sol , Luna , Planta^ AveSy

Min 'Jiros , Gloria , Pena , Claro , ObfcurOy

Amar, Dar, Numerar , Servir , Uno , Tresy

Cuando , Cuanto , &c. i otras fin cuento,

que a cada uno le ocurrirán fácilmente,.

No
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No folo las palabras deíunidas , mas tam-
bién oraciones acabadas fe hallan en
nueftra lengua enteramente latinas , en
lo que fe conoce mas femejanza con el

Latin en nueftro Eípañol , que en el

Francés , i en el Italiano vulgar como lo

an cbfervado ya algunos hombres doc-

tos , que han platicado affaz eftas len-

guas. Se entenderá mas bien por la fi-

guiente mueftra aunque de Latin vicia-

do entre las muchas que propone el

Macílro Oliva : Tam inútiles tam vanas

artes traóiant gentes , tantas machinas pro-

furant exquijitas
y fuperjiuas ,

prolixaSj quae

quan^o maiores , tanto eji maior moleftia,

Mofirandofe curiofos dant doctrinas non ne-

cesarias , collocando tantas horas , depra-

vando tantos ánimos
, quae quando fe coU

locant in artefruBuofa , dant grandes fru^
íius.

Otras palabras aunque fon latinas de
origen , las a tomado la lengua Cafte-

llana con alguna alteración o fea mu-
dando alguna vocal , o bien alguna con?-

fonante , o ya acortando , o tal vez alar-

gando alguna fylaba o letra , de todo
lo qual pondremos por orden alguna

w,. m.ueí-
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mueftra , para que todos entiendan eá
particular la manera de eña derivación.

Au.
El Au muda muchas veces en o co-

mo de Aurum , oro ; de Taurus , toro;

de Maurus , Moro 5 de Paucus, poco ; de
Autumnus , Otoño 5 de Laudare , loar ; de
Gaudíum , gozo 5 de Thefaurus , theforo;

de Pauper
, pobre , de Auditus , oido. El

Italiano abraza también con frecuencia

efte trueque , i aísi de laudare dice lo-

dare ; de gaudere ,
godere 5 de paucusy

pocco 5 &c. I el Francés aunque eícrivc

au pronuncia o , como Auólor, oteur > Au^
tumnus , otonne, &c.

E.

La E convirtieron los nueftros mu-
chas veces en diphtongo de te como de
térra , tierra 5 de Caelum , Cielo 5 de Ne-
pos 5 nieto 5 de mel , miel ; de fel , hiél;

de ferrum hierro ; de msmbrum , miem-
bro ; de pellis , piel ; de certus , cierto^

dé centum , ciento.

I.

I por fer muí parecidas en el fonido

la / i la ^ bolvieron los Efpañoles mui
de
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de ordinario la / en £ como de Impe-

rator , Emperador > de Infirmus , enfer-

mo 5 de Digitus y dedo , de Cingere , ce-

ñir ; de Siccus , feco , de Pilusy pelo 5 de
Sigillum y íello 5 de Viretum , vergel.

O. U.

Es también grande la femejanza en-

tre la U", i la O 5 por lo que a cada paf-

ío la u de los vocablos latinos fe buel-

ve en o en los del Romance. Afsi deci-

mos de Lutum , lodo 5 de Gutta
,
gota;

de Dúplex , doble ; de Currere , correr;

de Turdus , tordo ; de Curvus y corvo ; de
U/mus y olmo ; de Stupa , eftopa ; de Un-

da , onda ; de Mufca , mofea ; de Tufsisy

tos 3 de Buxus y box , i otros muchos , i

feñaladamente en las primeras perfonas

del plural de todos los verbos. Hacen
lo mifmo los Italianos con la mayor fre-

cuencia , como de Multi , molti > de Suf-

picor y íofpettare ; de Dúplex , doppio>

Por la o puficron los nueftros cuan»

do fe fue desfigurando el latin ue : aísi

de Nojler , vejter digcron nueÜro , vuef-

tro ; de Populus y Pueblo ; de Soluf;^^ fue-

lo.
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lo 5 de Somnus , fueño 5 de Ofsis^ hueíToi

de Hofpes , huefped j de Porta , puerta;

de Rota , rueda 5 de Corda , cuerda j de
Bonus , bueno ; de Novus , nuevo 5 de
Hortus y huerto 5 de Corium , cuero ; de
Cornu , cuerno 5 de Corvus , cuervo, &c.
de Longe , lueñe 5 de Hojiis , huefte. En
la lengua Italiana , i aun Franceía fe ha
confervado mas la o en los nombres Te-

gua el latín , afsi el Italiano dice , Po-
pulo, nojiro , fomno ,

porta 5 i el Francés
Notre jfommeil ^

porte, &c. Efto poco baf-

te de lo mucho que le pudiera decir de
los trueques de las vocales.

• B.

Dá las confonantes h b í h p fon

parecidas eu el fonido , por cuya cau-

la fe truecan 5 i afsi del latin Capra de-

cimos cabra ; de Caput , cabeza , i ca-

bo ; de Cooperire , cubrir 5 de Dúplex^

-doble 5 de Epifcopus , Obifpo 5 de Lupus,

lobo 5 de Rapere , robar 5 de Sapere , fa-

ber ; de Superhia , fobervia ; de Vípera,

víbora 5 de Upupa , abubilla. Los Italia-

nos íiguieron también en parte efta mu-
danza ^ i a,fsi de Supernuí digeron Sobe-

ra-.
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rano ; de Epifcopus , Vefcovo 5 de UliJipOy

Lisbona, &c. pero retienen mas la/? la-

tina : femejandonos mas en efto la len-

gua Francefa como de Dúplex , doublej

de Copertrexouvvu'y de Capra ^chcvzc,8cc.

Como los Latinos añadieron para ma-
yor fonido la b deípues de la w , los

Efpanoles dieron a muchos vocablos to-

davía mas mageftad añadiendo la r def-

pues de aquella b : como de Alumen,

alumbre 5 de Culmen , cumbre ; de Con-

fuetíido , coftumbre 5 de Examen , enjam-

brej de Lumen 5 lumbre, de Nomen, nom-
bre 5 de Stamm , eftarabre j de Vimeny

mimbre , &c.
C

La C i la G aun entre los Latinos tie-

nen grande parentefco , i nueftros Efpa-

noles para mas fuavizar la pronuncia-

ción pufieron la g en lugar de la ¿*
; í

afsi de Acuere formaron aguzar , de Acus^

aguja 5 de Álacres , alegres 5 de Amicusj

amigo 5 de Callaici, Gallegos^ de Cythara^

guitarra ; de Crajfus , graffo ; de Draca,

dragón j de Dico , digo ; de Fació y hago;

de Fícusy higo ; de Fucus , fuego 5 de Hac
hora y agora > de Hoc anno , ogaño ; dq
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Jllico , luego 5 de Lacus , lago 5 de Locus
^

lugar 5 de Sacratus , fagrado 5 de Urtkay

ortiga , i otros muchos > aunque en los

mas fe conferva la c,

A la (T como también a la /?, u otra

qualquier muda, fi fe le figue / , de ordi-

nario fe muda en otra/ 5 como de Cía-

^is y llave 5 de Clamare , llamar 5 de Pie-

ñus y lleno ; de Flanus , llano 5 de Flaw-
ma y llama 5 de Fluvia , lluvia j de P/c?-

r^^^ , llorar , &c.
Cuando a la í^ figue la t el Roman-

ce fuele mudar la ct en ch , como de
BefpeBus y defpecho 5 de DiBum , dicho;

de Direóius , derecho 5 de Duólus, ducho;
de FaBum , hecho ; de Laóle , leche ; de
LeSium , lecho ; de LuÚa , lucha ; de No--

Be y noche ; de PeSlus
, pecho ; de Tra-

óius y trecho ; de TeBurriy techo. Efta mu-
danza tiene lugar en otros cafos como
de Culcitra y colcha ; de Arnplus , ancho;
de Implere , henchir , i otros.

D
La d por fer letra de pronunciación

afpera fe quita muchas veces en el Ro-
mance 5 por tanto de Audire fe dice oirj

de
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de Cadere , caer 5 de Comedere , comer;
de Credere , creer 5 de Crudelisy cruel 5 de
Dejíderium , defeo 5 de í'/í5Íí'j, Fe 5 de Fi-

delis , fiel : de Foedus, feo 5 de Hodie, hoÍ5

de ludeXy Juez 5 de Laudare, loar, de ^í?-

¿í/í///^ , meollo ; de Padus, po 5 de Radiusy

rayo 5 de Radix , raíz 5 de Rodere , roer;

de Ridere , reír 5 de F/¿¿^r^ , ver ; de Vin-

dicare , vengar.

Pero como es mas fuave que la f,

i fu fonido le es femejante , los Efpaño-
les pufieron la d por la t del Latín. Afsi

en todos los participios de pretérito Ama-
tus , amado ; LeBus, leido 5 Auditus , oí-

do. Los acabados en tas fe mudan en dady

como Bonitas, bondad ; Charitas, caridad;

Pietas
, piedad ; Suavitas , fuavidad , &c.

i en otros muchos como de Catena , ca-

dena ; de Latus, lado ; de Letus, ledo ; de
Latinus , ladino ; de Natare , nadar 5 de
Rotare , rodar ; de Seta , feda ; de Totusy

todo 5 de Vita , vida 5 de Vitis , vid , &c.
Los Franceíes omiten de ordinario la d
aun quando nofotros la confervamos afsi

de Agradable, agreable ; de Amado, aimé;

Enfeñado , enfeigné 5 i retienen la t como
por Bondad, bontc ; por Caridad, charite,

B 2 &c.
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&c. Los Itniianos ufan igualmente la ^

mas que la ¿¿ , como en Eftimatto , kttOy

hontd y &c. Algunas veces convierten la

d en g y como de hodie, oggi , de man-
ducare y mmgiare , &c.

F
La F i la H íe parecen mucho enr

el íbnido , que tuvo efta afpiracion an-

tiguamente , i afsi mudaron los nueftros

la / latina en h en muchos vocablos,

de Faha digeron haba 5 de FabuJarcy ha-

blar 5 de Faceré , hacer 5 de Falco y halcón;

de Fames , hambre ; de Fariña , harina;

de Fatum , hado ; de Fel , hiél ; de Feri^

re y herir ; de Ferrum , hierro ; de Filiusy

hijo 5 de Fojfa , hueffa ; de Feminay hem-
bra 5 de Formofus , hermofo ; de Formi^

ca y hormiga ; de Fcvea , hoya ; de Fu-
mus y humo ; de Fuga , huida 5 de Fun-
gus y hongo 5 de Furtum , hurto , i otros

muchos.
G

La G fuele mudarfe en / en nueftro

Romance , afsi del Latino Gelu decimos
yelo ; de Gener^ yerno ; de Gipfum ,

yef-

íb 5 de Fh^gay playa ; de Regnum^ Ileino|,

de
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de Gregesy Leges^ Reges , Greyes , Leyes,

Reyes , &c. En otras palabras fe perdió

enteramente la G , de que fe hallan mu-
chas, como de Corrigia , correa; Dtgitusy

dedo 5 Frigus , frió 5 Fugio , huyo 5 Le-

gercy leer , Magis, mas ; Magijier 5 Maef-
tro 5 Regina , Reina j Regalis , real ; Si--

gillum y fello 5 Sagina , i'aeta > Vagina^

yaina , &c.
L

La L latina la mudaron en muchos
hombres en ^ , o y , como de AlienuSy

ageno 5 de Alium , ajo 5 de Aurícula^ ore-

ja ; de Conjllium^ confejo , de Coagulumy
coajo 5 de Cuniculus , conejo 5 de Foliumy

hoja 5 de Filius , hijo ; de Melior , me-
jor 5 de Milium , mijo , de Oculus , 0J05
de P^j/í?^

, paja 5 de Speculum . efpcjo 5 de
Tegula y teja ; de Vetulus , viejo , &c. La
/ por parecerfe en el fonido con la r fe

trueca muchas veces una por otra : Afsi

de Lilium fe dice Lirio ; de Robur^ roble;

de Palpebrae , parpados ; como también
de Arbor , árbol 5 de Carcer , cárcel ; de
Cerebrum , celebro ; de Horreum , alholi;

( aunque parece nombre Arábigo de ori-

gen ) de Periciilum > peligro.

La
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N
La N unas veces fe pierde en algu-

nos vocablos , otras Te añade en otros.

Mueftras de lo primero fon de Animay
alma j de Confuere , coíTer ; de ínfula^

Isla ; de Salnitrum , falitre ; de Senfus,

feíío 5 de Sponfus , efpofo, &c. De lo fe-

gundo fon de Halitus , aliento 5 de Ma-^

culay mancha 5 de Matta , manta , i otros

pocos. Los vocablos que los antiguos

Efpañoles efcrivian o con dos n , o con
gn figuiendo el origen latino fe efcri-

vieron defpues con ñ , que fe pronun-

cia como oXgn Italiano o Francés , Spag^

na y Spagne, Se halla gran copia de íe-

mejantes dicciones como de Annus, año;

Autumnus , otoño \ Balneum , baño 5 Cari-

na , caña ; Cannabis , cáñamo 5 Cajianeaj

caftaña ; Cingere , ceñir 5 Damnum , da-

ño ; Hifpania , Efpaña ; Intránea , entra-

ñas ; Injanire , enfañarfe ; Pugnus, puño;
Scamnum , efcaño 5 Tingere , teñir , Vinea

viña , i otros muchos.

La Q^ como tiene tan eftrecho pa-

rcntefco con la c fe muda como ella

mui
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mui de ordinario en g : como Aequalis^

igual 5 Aliquis , alguyen 5 Antiquusy anti-

guo h Aqua, agua 5 Aquihy águila 5 ^^'«¿í,

yegua 5 Sequi , feguir,

S

La á^ a los principios del Romancé
la mudaron con frecuencia los nueftros

en ^ , i afsi decian : Si otro gelo embar-
gare y bien gelo pueden demandar , como fe

halla en las Partidas $ pero defpues al

ufo de los Árabes empezaron a mudar-
le en X y aunque me perfuado fe pro-

nunció fiempre de un mifmo modo a lo

gutural , i fe varió folo en la Efcritura

por poca diligencia en la Orthographia:

afsi digeron , de Capfa , caja > de Rofeoy

rojo ; de Salo , Jalón ; de Sapo
, javon;

de Semis , jeme 5^ de Setabis , Jatíva 5 de
Suero , jucar.

T
La T figuíendofele dos vocales , que

la primera fea i , íe convierte en c a

imitación de los antiguos. Algunas ve-

ces también fe muda en 2: , i no fiem-

pre fe an de feguir las dos vocales ya
dichas : afsi de Avaritia fale avariciaj

de
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de Captare , cazar ; de Duritia , dureza^

de Ofcitare , boftezar 5 de Flatea
, plaza;

de Puteus ,
pozo 5 de Singultus , follozo>

de Tintinabuhm , zenzerro.

Toda efta mudanza de letras, i true-

que de unas con otras nació a los prin-

cipios de la torpeza del oido en tomar
una letra femejante por otra , o en la

pronunciación poco batida
, que dio oca-

íion a viciaríe las palabras latinas , i en-

tenderfe trocadas las letras.

La velocidad en la pronunciación dio

por ventura motivo a omitir la vocal,

que fe halla en las dicciones latinas en-

tre la muda , i liquida , i usó efto muí
de ordinario nueftro Romance : afsi ert

todos los acabados en bilis , como de
Amabilis , amable 5 de Nobilis, noble 5 de
Terribilis , terrible , &c.^ cuya regla ob-
ferva en otros muchos vocablos , como
de Aperire , abrir ; Biabólo , diablo ; Pa-
bulari , hablar 5 Laborare , labrar ; Libe-

ro , libre ; Litera , letra ; Miraculum^ mi-
lagro ; Regula , regla ; Stahulumy eftablo;

Tabula , tabla , i otros fin' cuento. Efta

mifma caufa de pronunciación veloz i

oido torpe hizo también añadir alguna

le-
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letra a las dicciones latinas. Afsi a x.o^

das las que empiezan por S añadieron
.

nueftros Efpañoles la £ que precede a

la S : como Scamnum , efeaño j Scholcp^

Efcuela ; Spiritus , efpiritu ; Spina , efpi-

na ; Spatium , efpacio ; Speculum, efpejo;

Sterilis. , efteril ; Stabilis , eftable , con

otras muchas. Bien que eño fucedió ya
en el eftado perfecto de nueftra lengua

como veremos.

Formado afsi por efte orden de cor-

rupción un crecidifsimo numero de pa-

labras, bailantes para la fabrica del nue-

vo Romance, fe fue aumentando mucho
mas con alguna obfervacion acia la mií-

ma lengua , que nacía , ya quitando le-

tras en muchas palabras para evitar el

fonido afperOjque fe Wzrwz Caeophoniay

o ya añadiéndolas para darla nueva ma-
geftad i gracia , por virtud en la pro-

nunciación
, que fe llama Etiphonta 5 efto

tuvo mas lugar, cuanto la lengua cami-
nava mas acia fu perfección. Lo prime-
ro fe mueílra en cftas palabras Averrun-
cari , arrancar ? Caeruleus, azul ; Dojtum,

don ; Iciunium, ayuno; Msnfts^ mes 5 L.iti^

dabilisy loable j Oculusy ojo 5 Prora ,
proa?

Ri-
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Rwus, río 5 Saccarum, azúcar , Tonitruumy

trueno , Tufsisy tos ? Triticum, trigo, con
otros innumerables, A la fegunda claíTe

que fe añaden letras , pertenecen adve-
nedizo de Advena 5 zumbido , de Bom^
bus 5 levantar , de Levare $ muchedum-
dre , de Multitudo j orilla , de Ora , ove-

ja , de Ovis y pregonero , de Fraeco > ri-

bera 5 de Ripa 5 arruga , de Ruga 5 fi-

miente , de Semen 5 cerradura , de Sera-y

teftlgo , de Tejiis 5 torvellino , de Turbi-^

ne , i otros a efte tenor,

A mas del grande numero de pala-

bras latinas o de origen latina , i que
fe formavan de cada dia mas al Roman-
ce, tomaron los nueftros gran cantidad

de los Árabes con quienes tratavan , las

que íirvieron para ganar mas el latin,

i eftender el Romance 5 de ellas an que-
dado muchas puramente Arábigas , que
fe conocen por las raices i genio de
aquella lengua , i no folo porque las

ufan los Moros , que tomaron también
muchas de nofotros. Por efta indifcre-

cion an pecado mucho los que an tra-

tado eftos aíTuntos, Con todo en con-

firmación de lo dicho pondremos algu-

nas
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«as vozes , que ufamos en nueftra len-

gua de origen ciertamente Arábiga.

Azófar . , . árah, Zofar,

Azemila Zemii.

Azumbre Zumbrí.

Azuzena Zucina.

Adufe Duf.

Alarife . , . . , . Aarif.

Albahaca Habaca.
Albañil Benni,

Alcavala Cabala,

Alcuña Cunia.

Alfiler ....... Hafil.

Alguacil Guacír.

Alhaja Haja.

Almacén Maghzen.
Algibe Aljub.

Almohada .... Moghada,
Arrabal Rabad.
Atabal Tabal.

Barrena . . .... Barrina.

Bellota Bollota.

Zamarra Zamara.
Zaranda ...... Zarand.

Chapín Chipin.

Cifra Cifra.

Gaí-
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Gaita Gaita.

Galápago Galapag.;

Haca o Hacanea . Haqqa.
Javaii Jeveli.

Lima fruta .... Lima.
Mazmorra Matmora.
Mezquino Mezquin.
Matraca ...... Matrac.

Naranja Naranja.

Ojalá utinam . . . Oxallac.

Porra . ...... Porrat.

Rapaz ....... Rapaz.
Refma Rizma.
Rocin Rocin.

Taza Taza.
Tarima Tarima.
Truchaman .... Tnijumín.
Zambra Zambra.
Zaino. Zaino.

Zaga . Zaga.

Zagal Zegalium^
Zero . Zsro.

^ Por dcfsBo de caraBeres Arábigos

fe fupUn con los latinos.

Mudaron a mas de efto los Moros
mu-
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muchos nombres de poblaciones , que
hoi fe confervan en nueftro lenguage, o
las nombraron de nuevo como Albar-

racin , Almería , Albaida , Beniganim,

Alcoríza,B^naguacil: de Rios como Gua-
dalaviar , Guadalquivir , i otros muchos
de que fe enriqueció nueftra Lengua.

Los Godos aunque poco aplicados a

Ja obfervancia de la Gramática Latina,

empero tomaron con tanto cuidado las

palabras latinas , que nos quedan muí
pocas que fean verdaderamente Godas.

Los que tuvieron conocimiento en efta

materia feñalan cftas: Balcón jBando, Bof-

que,Compás,Capa, Daga,Danzar,Yelmo,
Quitar , Rueca , Efcaramuza , i algunas

otras pocas de nombres proptios como
Rodrigo , Ifidro , Alvaro , Leandro.

Los Griegos que fundaron muchas-

poblaciones por toda la coda del Me-
diterráneo , i fueron tan zelofos de ef-

tender fu lengua , dieron muchos voca-

blos a la nueftra aun de aquellos que
nunca usó la Latina : pudiéramos oft^*-

cer un largo Cathalogo. Como;

Ale.
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Se hallan a mas de eño muchos nom-

bres de Pueblos de origen Griego , co-

mo Falencia , Xerez , Numancia , Oreta-

nos , Carpetanos , i otros muchos. Avian
quedado a mas de efto algunas palabras

o Phenícias , o de la lengua primitiva

de Efpaña como fe puede colegir por

los nombres de Pueblos > que quedan
de ellos , como Cádiz de Gadir , Ma-
laga de Malaca , Avila de Avula , Te-
pes de loppe , Efcalona de Efcalon,

Carthagena de Carthago , Barcelona de
Barcino , i otras : Qiie fon en fu ori-

gen Phenicias , o Caldeas.

De todas eftas fuentes nació un cre-

cido numero de palabras baftante para

formar una Provincia mui rica , i abun-
dante de nuevo lenguage feparado del

Romano o Latin puro. A efta nueva
colección de voces fe añadió el nuevo
modo de travarfe para formar la ora-

ción o razonamiento Efpañol , eflo es

la nueva Gramática del Romance Caf-

tellano. Efta fe derivó de las mifmas fuen-

tes. Ya avemos dicho como los Godos
contribuyeron por el genio de fu len-

gua , i íu barbarie a la fabrica de eftai

nuc-
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nueva Gramática. Ella principalmente fe

funda en las mífmas reglas del Latin, que
de ordinario figue , de que fe verán re-

petidas pruevas en adelante. Como nuef-
tro Romance fe femeja mucho al Italia-

no i Francés en la formación de fus

proprios vocablos , conviene fin compa-
ración mas en ordenar fus voces i el arte

de dar fentido cabal al razonamiento>
como todas tres hijas de una mifma
madre.

La ignorancia de eftos Siglos dio
ocafion a muchas reglas proprias del nue-
vo Romance , como al ufo de los demof-
trativos , aquel y efte , fin necefsidad ; las

prepoficiones a y del otras ufadas fin ca-

fos : los infinitivos con el pretérito iham
en lugar del pretérito imperfcdo de fiíb-

juntivo , como por amaret illum , amare
illmn ibat , o ivijjet; ,ideaquinació ama^
ria i amajje : El ufo de dos negaciones
para negar mas a femejanza de los Grie-

gos , como no he vijio a nadie. La repe-
tición de infinitivos unidos a los verbos
que también ufan los Griegos , como
avras de buer , tornó a fer : La fre-

cuencia de Gerundios , como diciendo^
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efcriviendo i otros a cada paflb.

Aumentófe otro íi el numero de eftas

maneras de hablar por el continuo trato

con los Moros i Moros dodos,pues por ef-

tos tiempos acia los años looo. flore-

cieron ellos en todas letras i cultura de

fu lengua. De al vino la multiplicación

no neceíTaria de ^ , x ^ z y át que abun-

da mucho el Árabe : de ai la pronun-

ciación fuerte de la r
, ^ , y , 2; en la

que fe violenta mucho la garganta. De
ai la pronunciación grave en la ultima

fylaba defconocida al Latin en tantas pa-

labras , como De/den , amor , piedad , ef-

crlvir, recrear , entender , diré, ja7nas , corf

regí 5 de/pues , oración , atrás , de que eftá

llena nueftra lengua. De aqui aquellas

exprefsiones de bendición , como : qu^

Dios guarde ; que ejle en el Cielo ; que de

Dios goce , de las que abundava la cor-

teña de ellos. De aqui el poner al hijo

el apellido del Padre añadiendo alguna
de las terminaciones az, ^ ez ^ iz, oz, uz,

como Diaz , Perez^ Sanchiz , Muñoz, Fer^

ruz. Todas eftas i otras mudanzas he-
chas en eftos tiempos por fus grados , I

ciertíi Diden fueron baftantes para for-

C mar
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niar el Romance Caftellano , aunque en
«ftos Siglos folo en bruto , i como en
bofquejo , pero lenguage proprio i fe-

parado del Latin.

Con todo no fe puede dar mueftra
precifa del lenguage vulgar de eftos

tiempos , porque cuantos monumentos
fe hallan rodos fon Latinos hafta las Ef-

crituras , i contratas de particulares. So-

lo que el Latin es tan bárbaro i vicia-

do , que el mifmo feñala como con el

dedo
, que avia ya degenerado en otra

lengua 5 i que el vulgo fiempre igno-

rante no hablava ya ciertamente latin.

Los Efpañoles en todo efte tiempo con-

íervaron en la Efcritura la letra Góti-

ca , que avian recibido en los reinados

fciices de los Godos.

GA^
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CAPITULO IV.

ÉPOCAS DEL RO MANC E
Cafiellano,

ÉPOCA I.

DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Su Infancia.

Defde el Siglo XII. liafta mitad del

XIIL i Reinado de S. Fernando.

DEfembuelto ya el nacimiento , i ori-

gen de nueftro Romance empezó
a manifeftarfe no fin gracia , i a gozar

de la nueva luz en los largos Reinados

de Alonfo VI. i de Alonfo VII. el Em-
perador, que íe fuccedieron ; i fue cre-

ciendo ordenadamente i tomando algún

vigor al paflb que fe eftendian las con-
quiftas fobre los Moros. La conquifta

de Toledo hecha año de 1085. por Alon-

fo VI. la cftenfion de dominios en los

R.eiaüS de Aragón por Don Sancha, I

C 2 Don
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Don Pedro en el miímo tiempo dio co-

mo un nncvo i levantado tono i al-

ma a la afligida Efpaña , que tantos años

avia eftado como cadavérica. 1 en con-

fecucncia a la lengua fe le infundió aun

defde la cuna tal efpiritu , cual conve-

nia a la que un dia avia de dejarfe ver

con toda la magnificencia , decoro , i

mageftad de Reina entre las demás len-

guas fus hermanas. Para efto contribu-

yó maravillofamente el fuftento, que ella

tomó de una vigoroía mezcla de cinco

claíTes de gentes , de que quedaron po-

blados defde aora los Reinos de Caftilla,

Aragón , i Navarra : efto es, Muzárabes,
Eípañüles , Francos , Moros de paz, i Ju-
díos , de que fe componían los Pueblos

mayores. Los Muzárabes eran los Chrif-

tianos defcendientes de los Godos fiem-

pre fieles a la verdadera Religión i le-

yes patrias fin mezcla alguna de fangre

con los Moros , aunque avian vivido

en fus Eftado's : por tanto eran mui no-

bles i tenaciísimos de los ufos antiguos,

i de la lengua latina. Por Efpañoles fe

entienden los nueve s Conquiftadcres an-

tiguos Efpañoles Añurianos , Montañe-
fes,
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fes , Leonefes , Aragonefes , Gallegos,

i particularmente Caftellanos por cuya
Corona fe hizo eíla Conquifta.

El nombre de Francos comprende a

todos los eftrangeros , que vinieron en

gran numero a militar en efta guerra

íanta,ringuiarmente de las Provincias ve-

cinas de Francia. Eftos fe governaron

por las leyes , i fuero de íu Nación que
era mui privilegiado , i de aqui íe to-

maron los nombres de Franquear , Fran-

qusza , Franco, El nuevo Arzubifpo de
Toledo D. Bernardo con la mayor par-

te de fu Clero era Franco ; i pudieron

tanto éftos
,
que a íus inftancias mandó

el Rei Conquiílador , que no fe uíafle

en adelante de la letra Gótica , i en fu

Jugar fe admiiieffe la Galicana o Fran-

ceía. Afsi conftituido el nuevo Arzo-
bifpo por el Papa Urbano 11. fu Vicario

Apoftolico en toda Eípaña fe incrodu-

jo en ella el Rito Eclefiaílico Galicano,

cfto es Romano , i cafi íe abolió el an-

tiguo Efpañol. No obftante los Muzára-
bes fiempre confiantes en fus ufos man-
tuvieron la letra i ritos antiguos de la

Nación. Los Moros , i ios judios que-

da-
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daron con la acoftumbrada obftinacíon

en íus Aljamas i Synagogas governan-
dofe a fu Leí i modo. Por tanto en
una mifma Ciudad fe hablavan varias

lenguas : los Erpañoles fu Romance la-

tinizado , los Francos el latín afrance-

fado , los Muzárabes , i Moros el Árabe
erudito , i aun los Judíos tenían efta

por lengua vulgar , aunque confervavan
la Hebrea para los rítus de fu Religión.

La mudanza de letra , que indifpufo a
los Efpafioles a leer fus Libros antiguos,

adelantó mucho la lengua vulgar nue-
va , dejando el cuidado i eftudio del

Latín a los Francos
, que cafi fe apo-

deraron de los empleos Eclefiafticos , í

Seglares de Efpaña. El Árabe fe pu-
fo en mayor crédito por el zelo de los

Muzárabes
, que lo ufavan vulgarmen-

te , í de íu trato fe pegaron al Roman-
ce muchas voces , phrafes , i accentos

Arábigos, i tanto mas , cuanto eran ellos

los mas doftos de la Nación , i avia en
ella efcritos libros de gran precio en
todas ciencias i artes : lo que no fe

hallava en otras lenguas vulgares. De
aquí nació el ufo de hacer las efcrítu-

las
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ras en las dos lenguas Eípañola , i Ará-
biga 5 i duró aun defpues muchos Si-

glos la coftumbre de firmaría en Eípa-

ñol , 1 en Árabe. 1 no obftante que el

Romance empezó a fer dominante , i

la lengua de Palacio , la mayor parte

de las Efcrituras afsi publicas como par-

ticulares fe otorgaron en Árabe puro.

Se hallan también algunos inftrumentos

de aquellos tiempos folo en Latin , otros

en Latin mezclado de Gaftellano , i otros

finalmente efcritos en puro Gaftellano,

i eftos en menor numero. Pocas obras
an quedado de aquellos tiempos , que
fueron a la verdad de ignorancia. Bien
que el Reinado de Don Alonío VIH.
o de las Navas de mas de 50, años fiic

mui feliz a las Caftillas afsi para la ef-

tenfion de fus limites , como para el luf-

tre de las letras i brios de la lengua

vulgar. Se aficionaron luego los Eípa-
ñüles a componer verfos en íu Roman-
ce , i a poco fe llenó la Nación de Tro-
vadores o Poetas , i de Cantigas o Can-*

ciones , pudiendofe decir que el gufto

de la Poefia cafi les nació con el de la

lengua. La obra de mayor importancia

de
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de eftos tiempos es el Poema de Santa
Domingo de Silos de Fr. Alonfo de Ber-

cep 5 que floreció por los años de 121 1.

en el Reinado de Alonfo VIH. i fe im-
primió en Madrid año 1736. por Fr. Se-

baftian Vergara. Pondré de cftos tiem-

pos tres mueftras una de la mezcla de
latín i Romance , otra de Romance pu-
ro en Profa , i otra en Verfo por fu or-

den de tiempo ,
para que todos pueda»

obfervar por ellas la gracia con que iva

creciendo efta tierna Infanta , aun an*

tes de llegar, digámoslo afsi , al ufo dQ
la razón.

I.

Mueftra de Romance mezclado del

aíio 1191, de la Era Chriftiana.

„.TN Chrifti nomine et eius gratía,

>> JL Eg^ Donus Alvarus lohannes neto

„ de Doña Maria Mefcabello , donamus
,, a poner unam terram

, que habemus
„ íub dominio Talavere , et ín termino

„ de Fontanellas , et habet términos con-

„ tra Orientem noftram terram : <!ontra

„Me.
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Meridiem maiolum , quod poffuit Pe-

triis Prior Sandi Michaelis in terrara

noftram : contra Occidentem rivulo

de Fontanellas : contra Aquilonem fi-

tnilirer térra noftra. Nos fupradictí do-

nanuis hanc terram tibi Nimio Levi-

ta Sanñi Michaelis , ut plantes in ea

maiolum , ficut mos eft. Et quando
iftum maiolum fuerit de partir , ut par-

tamus eum , et accipiamus eum , et

accipiamus nos praedicti tertiam par-

tem de hoc maiolo , et tu praedidus

Nunius , ut accipies duabus tercibus

de maiolo ifto , et fint tuos tibi , et

hereditariis tiüs. Et fi aliquis homo
tam de noftris

, quam eftraneis vobis

hanc terram , aut poftque pofitam fue-

rit vinea , voluerit contradicere , aut

demandare , ut nos fupradidi arretre-

mus eum , aut qui omnia noílra he-

reditaverit , ficut mos eft in Talaye-

ra , vel in Toleto. Fada carta in men-
fe Februarii, Era M.CC.XXIX. (año
1191.) Huius rei funt teftes. Ec do-

namus nos fupradidi Alvarus , et Sal-

vator tibi Nunno illum pratum , quí

eft in Occidente de illa térra fupra-

,y dida^
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j, dida , lU plantes ibi vinna , aut ar-»

j, bores , aut qui facías ibi ortum , fi

>, volueris. Et fi hoc feceris dona no-

j, bis noftra medieratc. Et fi nolueris fa-

j, cere ibi aliquid , laxa nobis noftra he-

>, reditate deprato. Et nos fupradicli Al-

„ varus , & Salvator , &c Nunius autur-

„ gamus hanc cartam coram teftibus,

„ qui praefentes fuerunt. In hac Carta

5, habet interefcritum partem, — Ego
„ lohannes Pelagii confirmo. --Egolu-
„ ftus lohannis teftis. — Ego Fernán-

5, do teftis. — Egololianncs lufti teftor,

j, et notavi.

No contiene efta Efcritura el len-

guage vulgar que fe ufava fino mez-

clado con el latino
,
que quifo añadir

el Notario
,
porque todavía no fe atre-

vían a defprenderfe en las Efcrituras del

ufo antiguo. No obftante que fe per-

fuadieron de lo contrario varones doc*

tos.

Mucf-^
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II.

Mueftra del Romance Caftellano

puro del año 1 206.

N Dei nomine , & eius gratín. Ef-

I ta es avenencia e camio que Fczo

„ Donna Cecilia , Labadeffa (a) del Mo-
„ nafterio de Sant Climent , con voliin-

„ tad e otorgamiento de noftro Sénior,

„ e Padre onrado Larcebifpo de Tole-

3, do D. Martino , e Primat de Spania,

jj quem Deus falvet , & onret (b), Laba-

„ dcíTa nomrada Fezo cfta havenentia

„ con Don Fernando Pedrez , Filio de

), D. Pedro Matheo , quem Deus perdo-

5, ne. Tal avenentia fezo
, que del dia

„ doy deleffa (/) D. Fernando Pedrez,

„ e des effcs (d) de toda la heredad quel

„ tie-

(a) Labadeffa , cambio , que hizo Doña Ce-
cilia la Abadcfa.

(h) ^em 5 t^c. formula Árabe de corceíia,

como otras mas abajo.

(c) Deleffa , dexa , del latino laxat,

(d) E des ejfes., i dc alli fale , fe defafe , fe

defa^odera : de exiu
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7, tiene en Aldea Darganz (<?) el , e orne

>, por el , de tierras , vincas , ortos,

i, prados , molinos , cafas , corrales , fo-

» lares , entradas ; y efsidas (/) , e de
j, quantas derechuras avie en Aldea Dar-
9y ganz la conomrada de las Aldeas de

>, Toledo , e delefíbs , e defefsione de

» poco e de mucho , como que le avie,

» o le devie ad haber , e deleíTolo al

j, Monafterio de Sant Climent
, que fea

j, heredad de fus heredades del Monaf-
9y terio de Sant Climent , e nol rema-
'^ s^

(t?) ^ ^^" Fernando Pedrez el co-

)> nomrado , ni poco , ni mucho , ni

>, entrada , ni efsida en Aldea Darganz
jy la conomrada , ni a el , ni a omne por

jy el. E por efto que D. Fernando Pe-

}y drez dio al Monafterio de Sant Cli-

9y ment , dio la Abadefta conomrada , e

?, fo convent en camio a D. Fernando
>, Pedrez el conomrado , dieronle , e

y, defefsieronfe dello , dieronle en AU
,, dea

(e) Darganz. , de Argance.

(/) Efsidas j falidas ; de exltus,

(g) Nol remaso y no le quedo. Non illi re-

manfit.
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,, dea de Rielves de las Aldeas de To.-

„ ledo , que Deus falvet , dieronle la

„ meatad de quantas tierras an oy en

„ dia , c deben ad aver tro (h) al día

5, doy on Aldea conomrada de Rielves,

5, e fi en efta meatad quel dieron hu-

„ viere Fernando Pedrez heredad para

„ íes lugos de buees (i) a cada lugo

„ VIH. Kafizadas femniadura , las duas

,, partes de trigo , e la tercera de ce-

,, bada , téngalo , e fea pagado , e íi

„ non ovierez y tanto ena (j) mediatat

,, pora fes iuhos , como dicho es ,
quel

5, den cumplimiento en otra meatat ,
que

„ es del Monafterio. E dierone a Don
„ Fernán Pedrez la meatat de cafas,

„de corrales, e de folares , e de las

,, eras , e deras , e de tierras para or-

,, tos , e meatat de prados , e meatat

„ de las vineas , e de maliciofo (^) , que
„ oy en dia an , e que deben ad aver

„ tro al dia de oy porqual guifa fequier

„ que

(h) Tro ; hada.

(/) 5^/ yugos de buees ; feis yugos de bueyes.

(j) I tanto ma i alli tanto en la.

{k) Mal'tolos ; majuelos.
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5, que fea (/). E dan ie el tercio de la

5, heredad
, que fó de D. Julián Filio

„ Dalvacii Ceid en Aldea de Daralvie-

5, jo de las Aldeas de Toledo , e otro íi,

5, le dan el tercio de prados , e cafas,

5, e corrales , e folares , e aguas , e en-

3, tradas , e efsidas de quanto pertenef-

„ cié a Don Julián el conomrado , de

„ heredo fu Filio Donna Luna , la que
„ es Sóror del Monalierio , fueras los

5, majólos , que fon de Don Alvaro , e

„ en efto ad a íeer pagado Fernando Pe-

5, drez , como dicho es. E efte camio,

,> que Labadeífa Fezo , e fo Convent con

„ D. Fernán Pedrez en Aldea de Riel-

5, ves , et en Aldea de Daralviejo , fe-

„ cundo
,
que connomrado es , non re-

„ mafsó a Labadeífa , nin a fo Con-
5, vent en ellas , ni poco , ni mucho,

5, ni entrada , ni efsida , ni pedition

,, (ni) ninguna , ni a ellas , ni a omne

„ por ellas. E Sopo Labadeífa , e fo Con-

5, vent , que dieron , e que prifieron

Q) Por qual gu'ifa fequier que ; por qual-

quiera manera que fea.

(m) Pedition } acción a pedir.
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j, (n) e fopo como fenie Fernand Pedrez

„ aquello ,
que tiene en Arganz , e non

„ fe entorparon (0) , ni fe enganearon

„ en algo , ni non fe les encrubrlo nin-

„ guna cofa , ni a ellas , ni a Fernand

„ Pedrez , e vinieron que todo fe tor-

„ naba en provecho del Monafterio , e

,, fopieron , e entendieron lo que ficié-

,, ron , e otorgáronlo por fiempre maes

» (?) ^^^ vnos , e los otros , e nunqua

„ maes non ayan poder de tomarfe (q)

,, deíl fecho. E que aya Don Fernand

„ Pedrez eíla heredad conomrada , quel

„ da LabadeíTa connomrada , e ío Con-
„ vent por camio , que fea de D. Fer-

„ nando Pedrez , derechero heredamien-

„ to por fiempre maes del e de fu ge-

„ neracion , e faga della fu voluntad,

„ venda , e camie , e de a qui quifie-

5, re , e fobre efta convenentia defte ca-

„ mió ficieron romper a Don Fernando
„fus

(«) B que prifieron ; y lo que tomaron.

(0) Entorparon 3 entorpecieron , efto es, cn^

ganaron como explica el verbo figuiente.

(/>) Por fiempre maet ; por ííempre jamás,

{q) T9rnarfe ; bolverfe , apartaríe de lo h#*

cho.
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,, fus Cartas , las que tenie de la here-

„ dad conomrada Darganz , e íi algu-

,, no facare a Fernand Pedrez poco , o

5, mucho defto , que dio LabadeíTa , e

3, fo Convent por camio en Aldea de

3, Rielves , e de Daralviejo , fecundo

,j que dicho es
,

quel Monafterlo co-

,5 nomrado , e ío aver coure (r) a Don
,, Fernando Pedrez el connomrado va-

„ lia (/) daquello aquel Tacaren. E fo-

„ bre efto ficieron firmar fi firmas (í)

„ buenas , derecheras por paííar , e

5, otorgaderas de tiempo , e de fazon,

5, e efcribieron fos nomres proprias ma-

„ nos e los que no fopieron efcribir , ef-

„ cribieron por ellos.

„ Fecha la Carta en XVI. días de

5, Janero , Era M. CC. XL. IIÍI. Et acref-

„ cieron (u) en ella convenientia , que

5, fi oviere D. Fernando Pedrez en eíla

5, meatad
,
quel dan de Rielves , cum-

5? ph-
I III II t. III 1

(r) Coure ; cubra , recobre , fatisfaga.

(/) Vcilia i valor j precio,

(í) Firma ', teftigos , que firman , o roboran,
éfto es dan firmeza , i fuerza a lo cícrito con fu

nombre i fubfcripcion , ^c,
(m) Acrefcieron j acrecentaron , añadieron.
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^,

plimíento de XL. VIH. Kafizadas , co-

„ mo dicho es , téngalo Don Fernando,

,, e fea pagado , e li ovicre , y (x) de

„ maes , leffelo , e fi non oviere y tan-

,, to , e oviere y tro a XL. V. tenga-

„ lo , e fea pagado. E fi non oviere y
,, cumplimiento a XL. V. Kafizadas, co-

„ mo dicho es , cumplane en fulco de

„ lo fo a {y) cumplimiento de XL. V.

,, Kafizadas , fecundo que vieren ios

„ ornes buenos , que foren partillo. E
5, fi por aventura parefquiere otra Car-

„ ta defta heredad de D". Fernando , o

,, del Monefterio nomrado , non vala,

„ ni aya fuerza ', ni non vala otra Car-

5, ta fino efta. — Ego Cecilia Abbadefa

,, defuper nominara confirmo , et jufsí

,> fcribere noaien rneurn^

D Muef-

{x) Y\ ahi , o alli , iht , ilUc.

(y) Cumplane en fuko de lo fo a \ Cúmplanle
en tierra , que e.ftc pagada , o á Turco de U
fuya lufta.
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III.

Mueftra de la Poefia del Romance del

Poema de Fr.Gonzalo Bercio cerca

del año i 2 1 1

.

X Of amor que creades (¿i) que vos digo (h) verdad,
Qiiiero vos dar a cfto una autoridad.

Como fo (c) el Propheta , fablo {d) certenidad.

Por onde fo afiripada la fu gran fantidad,

San Vicente avia nombre un Mártir anciano
Sabina i Chrifteta de ambaí fo hermano.
Todos por Dios murieron de violenta raano.

Todos (í) yacien enAvila (/) no vos miento ua grano.

El Rei Don Fernando fiempre amo bondad
E (g) metie en complirlo toda fu voluntad

Afígno {h) de trasladarlos a mejor fantidad,

E meteilos en tumbas de mejor honeftidad.

Aíino

{a) Creades ; creáis.

(b) ^e vos digo ; que OS digo.
(c)

' Fo el ', fue ^1. /,

(d) Fablo certen'tdad ; hablo Verdad.

(e) Tacien ; yacian , eílavan j o repofavart.

(/) Non vos miento un grano 5 no os miento nada.

(¿) E metiét 5 i mccia»
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1

Afino (b) un buen coníejo , elTa (;) fardida lanza

Traerlos a San Pedro que dicen de Arlanza

Con eííe buen viento abrien (j) mejor finanza

Serien (/) mejor férvidos íin ninguna dubdanza.

Contra tierras de Lara , faza («) una contrada

En (0) rio de Arlanza en una renconada.

I (/>) acieíTen Monafterio una cafa honrada

San Pedro de Arlanza es por nombre llamada.

Avia ai un Abad Santo Siervo del Criador

Don García por nombre de bondad amador
Era del Monaílcrio (q) CabdiUo i Señor

La grei demoftrava cual era el Paftor.

En vifíon le vino de fer un myfterio

De aquellos Santos Martyres cuerpos de tá grá precio

Di E

(b) Afino un buen confejo ; afsigno un buen con-
fejo.

(O Ejfa fardida lanx.a ; D. Fernando atrevido , i

cgercitado en manejar la lanza.

(y) Ahrien mejor finanr^a j tendrian en mayor ve-

neración.

(O Serien mojer ; ferian mejor.
(w) Dubdamca ; diuda.

(n) Fa;:ia una confrada ; hace una contrada.

(0) En rio de Arlanza en una renconada j el rio de
Arlanza en un rincón.

(;>) / aciefen Mona/ierio ; yacia el Monaftcrio..

(j) Cubdilh ; Caudillo..



52 Libr, I. Bel Origen

E los defenterraífe del vivo Cimenterio

E (»•) que los adiixielTe para el fu Monafterio*

Fablo con el Reí al cual de Dios bon paíTo

Al que dicen Fernando un Principe mui precíofo

Tobólo (/) por buen fefo, e por fecho {t) fermoío.

Non fo para cumplirlo el Abad perezofo.

Convido los Obifpos , e los Provinciales

Abades c Priores otros Monges Clauftrales

Diáconos e Preftes otras Perfonas tales

Del Señorio todos los Mayorales.

Foron i Cavalleros i grandes Infanzones

De los Pueblos menudos mugeres i varones

De diverfa maneras eran ia^ procefsiones.

Unos cantavan laudes otros dicen cancione-s»

Aduxieron {u) el cuerpo de Señor San Vicente,

E de las fus hermanas , honrado viene gente

Todos cantando laudes al Dios Omnipotente
E fobre pecadores a (x) íiempre cofimente.

Trabefaron el Duero , eíTa agua caudal

Abueltas Duraton , Eígueva otro cal

Lie-

(r) E qut los aduxleffe ; i que los UevaíTc.

(/) Tobólo j túvolo.

(/) Fecho fermofo ; hecho he rmofo.
(u) Aduxieron j trageron.

(a) a fieman (ftfírmnte 5 fe ha íiempre miíerlcor-

diofamencc!.
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Llegaron a Arlanza acerca del oftal

Non entraricn las gentes en un grande corraL

Señor Santo Domingo el natural Cannas

E (/) nafcio en buen punto pleno de bonas mañas.

I viene cabdellando (¡c) eflas bonas campañas

Faqkndo capteneqcias que no abrien calañas.

Condefaron los cuerpos otro dia de mañana
Vincencio , e Sabina , e Chrifteta fu hermana
Metiéronlos en tumba firme e adornada

Facia gran alegría eíTa gente CaílellanaQ

En cíTa translación de eftos tres hermanos
Fueron muchos enfermos de dolores fános

Los unos de los pies los otros de las manos
A Dios Chríftianas i Chriílianos.

Abades Obifpos e Canonges (¿í) Reglares,

Levaron ende reliquias todos a fus Lugares^
Mas el Abad de Silos e fus familiares

Solo no las ofaron tañer de fus (b) polgarcs-

Vino a fu Monaílerio el buen Abad bendito

Fo de fus Compañeros mui bien recibido

Dijo el BENEDICITE en voz mui fabrido

Digeron ellos DOMINUS en fon (c) bono cumplido.

CA-

(y) E nafcio ; i nació.

(x.) Cabdellando ; acudiHando.
(a) Canonges', Canónigos, (b) Folgarer, pulgares.

(f) Son bono cumplid» 5 en fu buen cumplido.
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CAPITULO V.

ÉPOCA 11.

DE NUESTRO ROMANCÉ.

Su Mocedad.

Defde la mitad del Siglo XIII. haf-

ta el fin del XV. i Reinado

de los Reyes Catholicos.

EN el Reinado de Fernando III. lla-

mado el Santo entró la lengua Ef-

pañola en fu mocedad , i recibió de efte

grande Rei i grande. Santo el efpiritu

de difcrecion. Vio Eípaña. en.fu tiem-

po la mas dichofa revolución , i con-

^ íiguió a fus eímeros glbriofiísimas ven-
tajas el Eílado , la Iglefia , i el Mufeo.
Reunió en si los Reinos de Caftilla , de
León , i de Galicia ; i bendijo el Cielo
fus armas con inumerables visorias i

conquiftas , como las de Cordova , Se-
villa , Murcia, i Alicante. Atento igual-

men-
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mente a la felicidad interior de fus Va-
fallos , avivó el eítudio de todas las ar-

tes 5 i ciencias , i fe declaró tanto a fa-

vor de la lengua vulgar , que defterró

de los defpachos reales i públicos el

ufo del Latin 5 i los particiilares lo aban-

donaron íambien a fu egemplo. Man-
dó traducir en Romance el Forum lu-

dicum o Fuero Juzgo de los Godos 5 í

lo dio por Fuero proprio a la Ciudad
de Cordova , ¡ a fus nuevas Conquiftas^

Ideó un fyítema legal , por el que fe

governaííen uniformemente todos fus Va-
fallos ; bien que prevenido de la.!muer-

te quedó la egecucion de- efta impor-
tante obra para fu hijo i fucceíTor Doa
Alonfo X. que fe mereció juftamente el

renombre de Sabio. Efte dio a la luz pu-
blica íu Fuero Real'-, i acabó la inmor-
tal obra de .las fíete Partidas. Hizo la

Chronica General de Efpaña , i trava-

jó e hizo travajar en Romance otras

muchas obras en Profa, i enVerfo. Hi-
2,0 afsimifmo traducir al Caftellano mu-
chas piezas latinas , i de otras lenguas

fingularmente la Biblia , que leia toda

entera una vez cada año. Se hallan Car-
tas



^6 Lihr, I, Del Origen

tas originales íuyas en papel , que ya
cílava en ufo por eftos tiempos afs.i el

Toledano , como el Cebri
, que era muí

fuerte i bruñido. En todas fus obras

cuidó mucho del lenguage
, que ufava

puro i limado romanzando los nombres
latinos , árabes , i griegos , de que fe

avia de fervir de nuevo en las faculta-

des i ciencias ; en todas las cuales fin-

gularmente en la Aftronomia fue un
prodigio dé erudición. A fu imitación

la Corte i los grandes ingenios de las

otras Ciudades , de que a fido en to-

dos tiempos Efpaña Madre mui fecun-

da V adelantaron con igual calor i zc-

lo las medras de la lengua vulgar , í

ella iva creciendo en boca de todos los

naturales con firgular brio , compoftu-
ra , i donaire. En Aragón fe cultivó

con igual" defvelo por el favor de fus

grandes Reyes los dos Jaymes , D. Pc-

¿ro 5 i Don Alonfo III. que protegieron

altamente las letras i la lengua patria.

En los Reinados figuientes i todo el fi-

glo décimo quarto fue menor la apli-

cación al buen gufto de las letras; no
cbílante de cada dia íe fue limando

mas.
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jnas , i eftendiendo el idioma patrio:

efpecialmenie a fines del figlo , i en los

Reinados de Don Enrique lll. i de D.

]uan 11. En ellos fe cultivaron la Phi-

iofophia Moral i la Poefia Caftellana

con mayor ahinco , i fin algún fiíceflb.

Al principio los trovadores ufaron mas

de ordinario de la lengua Gallega , en

la que eftán todas las coplas , que fe

hallan del Rei Don Alonfo el Sabio : a

cftas fuccedieron los Cantares Serranos,

i luego prevaleció la Poefia Caftellana,

No era confiante el Metro de fus Can^
tares hechos en diverfas maneras , algu-.

ñas veces eran rimas, pero de ordina^

rio bufcavan folo confonantes. Flore^

cieron entre todos Pedro López de Aya-
la el viejo , Juan González de Sanabria,

Don Juan de la Cerda , el Arciprelle de

Hita Juan Ruiz , Pero González de Men-
doza , i Juan de Mena fuperior a todos

fus antepafi'ados.

Travajaron otros muchos en pro , i

en adelantamiento de las letras i len-

gua como Juan de Villaizan en la com-
poficipn de muchas Chronicas ; el Con-
de Lucanor Don Juan Manuel , Pedro

Lo-
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López de Ayala 5 i luego defpues con
mayores luzes el Marques de Santilla-

na , Don Enrique de Aragón Marques
de Villena , el Abulenfe milagro de doc-
trina i de ingenio , Torquemada , los

Santa Marias , Juan de Lucena , que por

el figlo decimoquinto corrieron con fa-

ma de erudición , i tuvieron mayor amor
al engrandecimiento de la Patria , i de
fu lengua. En medio de tan buen zelo

aparece aun mucha groíTeria en los ef-

critos de eftos tiempos , en que los Au-
tores arraftrados de la antigua coftum-

bre , i faltos de conocimiento de letras

humanas no íe apartaron de la bageza
de eftilo , i puerilidades de que fe ha-

llavan preocupados por fus Mayores, Por
otra parte las continuas diííenfiones do-

mefticas i civiles junto con las frecuen-

tes guerras de los Moros , apenas deja-

ron entrada a las Mufa« amigas de la

paz , ni permitieron el defeado fuceíTo

a los zelofos e ingenios de la Nación.

Pero de medio figlo decimoquinto
en adelante fe vio nueftra lengua en fu

mocedad ya tan robada i hermofa , que
fubió a mui alto precio. Tres cofas in^

fiu-
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fluyeron mas de lleno en eftos adornos.

El repartimiento de los Griegos en todo

el Occidente, defpues que los Turcos to-

maron por ellos tiempos a Conílantino-

pla filia del Imperio Griego. La inven-

ción de la Imprenta
,
que los Alemanes

comunicaron luego a toda Europa , i a

Efpaña por los años de 1474. Finalmen-

te el largo i felicifsimo Reinado de los

Reyes Ciitholicos Don Fernando V. i

Doña Ifabel , por cuyo motivo íe unie-

ron las Coronas de Aragón , i de Caftí-

Ua. En fu govierno creció tanto el im-

perio 5 i nombre Eípañol , que fe hizo

íentir gloriofo por íbs memorables ha-

zañas , i vidorias no folo en la Europa,

pero en las quatro partes del Mundo. I

no fe avia jamás vifto en los figlos paf-

fados; Nación que dilataíTe tanto fu im-
perio , ni fu renombre , ni en tan breve
tiempo. Con todos eftos medios fe hizo

en Efpaña tal fementera de hombres
grandes en todo genero , que de aquí
en breve fe cogieron abundantes frutos

(Cn todas Artes en efpecial en la perfec-

ción i eftado varonil de nueftra lengua,

como fe admiró en breves años.

Se
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Se fundó a fines de efte figlo la Uní-
verfidad de Alcalá por el Cardenal Xi-
jnenez , i en ella eftableció efte grande
Efpañol con adníiirable methodo todas

las buenas letras , lengua Latina , Grie-

ga , Hebrea , Arábiga , Elocuencia, Poc-
iia junto con las Ciencias. A fu egem-
plo i competencia las otras Univerfida-

des antiguas como Salamanca , Valla-

dolid fe encendieron en el eftudio de
las letras humanas , i cultura de la len-

gua Efpañola. Con tan feliz difpoficioa

compufo Antonio de Lebrija celebre

Reftaurador de las letras fu Gramática,

u Arte de la lengua Caftellana , i el

Vocabulario Efpañol con el defignio de

fijar la lengua a un cierto tenor , i pre-

fervarla en adelante de las mudanzas^

que avia tenido en los tiempos paíTa-

dos.

Como fe a hecho en las lenguas La-
tina , i Griega , las cuales, aunque fobre

ellas an paitado tantos figlos , fe man-
tienen dentro de unos mifmos limiten,

i de un mifmo artificio. Aísi cfcrivia

Lebrija en la Dedicatoria de fu Grama-
tica a la Reina de Canilla a fines de

efte
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efte figlo. 1 como él defeava , fucedió

dentro de poco. Se imprimieron muchas
cbras de humanidad en efte Reinado,

ufaron ya de dicción efcogida , i mu-
cho mas caftigada , que hafta efte tiem-

po j los varones dedos , que florecieron

en él , como Hernando del Pulgar, Mo-
fen Diego de Valera , Rui González de

Clavijo , Fernán Pérez de Guzman , i

fingularmente el mifmo Lebrija , como
también los Poetas Juan de la Encina,

D. Jorge Manrique entre otros. En me-
dio de toda efta cultura quedava aun
rnucho que limar en nueftra lengua;

era preciíb darla mayor eftenfion i ma-
yor nervio , i adornarla de todas fus ele-

gantes perfecciones , como lo coníiguió

en el figlo XVI. i lo confervó hafta los

fines del Reinado de Felipe 111. en que
empezó ya algún tanto a declinar de
fu eminente grado. Se pondrán aora de
efta Época , i mocedad de la lengua
mueftras del principio , medio , i fin,

para que en ellas fe vea con mayor evi-

dencia cuanto fe a dicho.

AL
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AL PRINCIPIO DE SU MOCEDAD

I.

Mueftra en Proía de los anos

1260.

De un Libro , que firve como de Proemio

al de las Partidas,

5, T7Sto ovo en fi natural miente fin

5, r^j otras buenas coftumbres et ma-
„ ñeras quel (a) dio Dios tantas , et ta-

5, les
5 que todo orne feria acabado

, pa-

yy ra a verlas. Fue mui Fcrmofo orne de

55 color en todo el cuerpo. Et Apuefto

5, en fer bien facionado , et en todos

5, fus miembros , et en íaberfe ayudar

jy de cada uno dellos muy apuefta mien-

3, te. Et Buen contenente compiido avia

3, otroíi en todas las cofas
,
que ufaba

5, de fazer. Buen donayre avia T>trofi : ca

5, todos los quel oien fablar , o le velen

„ monf-

{ci) ^el s que le.
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5, monftrar (b) alguna coía de las quel

5, fabie fazer , fe pagaban dellas. Buen

„ entendimiento avie en las cofas : ca

„ fiempre las entendía fana miente , et

yy a la mejor parte. Muy buena palabra

„ avia otrofi en todos lus dichos , non
,, tan fola miente en moftrar fu razón

,j muy buena , et muy complida a aque-

yy líos , que la moftraba 5 mas retraer

5, (c) , aun , et departir (¿¿) , et jugar,

„ et reyr , et en todas las otras cofas,

„ que íabiafi bieft fazer los omes cor-

„ tefes , et palacianos. Buena manera

,, avia tomada , para fazer fus cofas.

yy Ca facielas fiempre en la fazon
, que

;, debien fer fechas , et fegun convinic,

5, non mucho arrebatado , nia muy de
„ vagar {e).

De

(b) Maflrar j explicar.

(f) Kttratr j* remedar.

(^) Def^artir ', burlar , dar chafco.

(O ^in mu/ de vagar ; ni muy dcfpacioi
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De como el Reí Don Fernando era

bien acoftumbrado en fíete cofas:

§Comien-§ § Bebien- §
§Seyen-$ ^Vacien ^

$ do. § § do. § § do. § § do. !

§Efl:an-§ § Andan^ §Caval-§

§ do. § § do. % §gando.§
v^^^v^t^ y¿h. u^ ^o^ Ko^ Kef\ \ít\ \0\ ^¿h *^*

Defpues de explicar cada una de ef-

tas cofas , añade fu hijo , i Elogiador:

5, E fin todo era mañoío en todas

„ buenas maneras
,
que buen Cavalle-

5, ro debieíTe ufar. Ca el fabie bien bo-

„ fordar (/) , et alcanzar (^) et to-

„ mar armas , et armarfe muy bien , et

5, mucho apuefta miente. Era muy ía-

5, bidor de cazar toda caza. Otroíi , de

^j jugar tablas , et efcaques , et otros

5, juegos buenos de buenas maneras , et

,, pagandofe de ornes cantadores , et ía-

j, biendolo el fazer. Et otrofl pagandofe
,,de

(/) Bofordat", egercicar en torno na'cavalloi

{g) Aleanudar h correr a cavallo.
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y, de ornes de Corte

, que fabien bien

^, trobar (h) et cantar , et de Juglares

?5 (O y 9"^ ropieíTen bien tocar eftru-

„ mentos. Ca defto fe pagaba el mu-
5, cho , et entendía quien lo facia bien,

5, et quien non. Onde todas eftas ver-

„ tudes , et gracias , et bondades pufo

y, Dios en el Rey Don Fernando , por-

„ quel fallo leal fu amigo.

II.

Mueftra en Vcríb del año 1278.

AQui jaz D. Fernán Gudicl,

Muy onrado Cavallero,

Aguacil fue de Toledo,

A todos muy derechurero. (¿1)

Cavallero muy fidalgo,

Muy ardit , e esforzado,

E muy fazedor de algo ,
(b)

E Muy
• I I ) I—

(h) Trohar ; hacer verfos , y poeCas.

(O J^g^^*"^^ 5 Muficos 5 i Cantores.

(a) Derechurero j jufto en dar a cada uno ftt

derecho en los Inicios.

(h) FaxLedor dt algo } hacedor de bien >, o de

limpína.
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Muy cortés , bien razonado.

Sirvió bien a Jeíu Chrifto,

E a Santa Maria,

E al Rey , e a Toledo
De noche , e de dia.

Pater nofter por fu alma
Con el Ave Maria
Digamos , que la reciban

Con la fu compañia.

E finó XXV. días de Julio , Era M.
CCCXVI. que es el año de 1278. rey-
pando D. Alonfo el Sabio.

PEL MEDIO DE LA ÉPOCA*

I.

Mueftra en Profa del Siglo XIV»

Dé un • Código de Agricultura^

5> T7t' Capitulo primero fabla de nom-
5, Jl_L brar las aguas , et fus naturas et

,, fus obras , et de lo que pertenefce a

55 toda natura de las planetas ( lee plañ-

ía ¿tas j cfto es plantas ) et departefle en

,, qua-
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>, qiiatro partidas : la primera partida es

„ de las aguas de los pozos. Sabet , que

„ las aguas que goviernan las plandas,

„ et las ycrvas • et que meioran con

5, ellas , fon quatro naturas. Las aguas

y, de las lluvias , e las aguas de los rios,

„ et las aguas de las fuentes , et las

yy aguas de ios pozos. E nos fablaremos

„ (obre cada una de ellas en fu parte,

„ fi Dios quifier. La fegunda partida es

„ del agua de la lluvia
, que es mejor

„ de todaj las otras aguas , i fafe ' pro

„ (a) todas las plantas de los arboles,

„ e de las yervas
,
porque es agua fa-

„ brofa , y húmeda , et temprada et

„ refcibe la tierra muy bien , et entra

^, bien en ella con todas fus partidas,

9y et nol finca (¿) fobre la faz de la ticr-

I, ra raftro ninguno , et es convenible

^, a las verduras
,
que f ' lievan (f) lo-

„ bre pie delgado , tal como fon las co-

jy les , et las berzas , e las berengenas,

E 2 ,5 ct

(a) Pro ; provecho.

(h) Nal finca j no le queda.

(Ó ^* /' llevan j que fe elevan » o U-
Vatican.
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5> et las otras , que les íemejan. E la

,, natura defta agua íe íemeja con la na-

, tura del ayre. La tercera partida es

j de las agua^ de los* rios. Eftas aguas

, íe departen en fus naturas en feque-

5 dat y et humédat , et afperedumbrc

y (d) y e fon todas buenas e conveni-

^ bles a todas las plantas , e a las yer-

^ bas , anfi como es el lino, e las ca-
^? labazas , e las berengenas , e los ajos,

^y e los puerros , e las zañaorias , et los

>? rábanos , et los nabos , et los cogom-
>? bros , e todas las otras cofas

, que
yy les femejan. E las aguas de los rios

?? tuellen (e) la humidat de la tierra?

?> et por eflb a meneíler todas eftas co-
yy fas

, que nombramos , que an las rai-

5> zes flacas , mucho eftiercol con el

í> agua del rio
,
por la flaqueza de fus

yy raizes , e porque no tiran la humidat,
yy et porque no defcienden mucho fo

>í tierra (/) 8cc.

MUÉS-

(d) Afperedumhn i, ^(^QVC7.2i.

(e) Tuellen ; quitan.

(/) So tierral debajo de la tierra.
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MUESTRA 11.

Samuel i . cap. 2.

Verjton antigua del Hebreo^

YOró {a) Hannatí y dixo , alegrofc

mi corazón en Adonai , {h) en^

„ lateciofe mi fortaleza en Adonai : en-

„ íanchofe mi boca fobre mis enemigos

„ que me alegre en tu falvacion.

„ No fanto como Adonai que no (c)

3, afueras de ti , i no fuerte como nucf-

„ tro Dio.

5, No (d) mochiguedes : ( para que )

„ habledes altividad : (ni) falga forta-

5, leza de vucftra boca : que Dio de fa-

„ bidurias Adonai y a el fon compuef-

5, tas obras.

„ Arco (y) (é) barraganes quebran-

ta- .

(a) Anna.
(b) Dilatofe.

(f) Ha i otro fuera.

{d) Multipliquéis.

(ff) De fuertes.



rjo Libr, /, Del Origen

„ tados : y flacos ciñeron fuerza.

„ Hartos por pan fe alquilaron , y
„ hambrientos fe vedaron : hafta que

5, (/) mañera parió fiete > y la (¿^ ) mo-

5, ehíguada de hijos fue tajada.

„ Adonai matan y (h) abruigm : (/)

5, hazien dcfcendir a Q) fucíTa , y ha-

„ ze fubir.

5, Adonai empobrecien
, y enrí-

„ quecien ; abaxan también (^) erial^

„ tecien.

„ Adonai levantan de polvo mendigo:

„ de muladar efto es : enaltecerá defeofo

„ para hazer eftar con principes 5 y fi-

„ lia de honra los hará heredar : que a

„ Adonai pilares de tierra y pufo fo*

„ bre ellos mundo.

„ Pies de fus buenos guardara : y
j, malos en la efcuridad callarán : por-

í> que

(/) La efteril.

{ g) Muchedumbre.
{h) Vivifican.

( i ) Hace.

C;) HueíTa.

{\) Levaaca-
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^, que no con fuerza fe (/) mayorgari

„ varón.

5, Adonai fcan quebrantados fus ba-

„ rajantes : fobre el en los Cielos tro-»

,> nara.

„Adonai(w2) Juzgara eftremos de tier^

„ ra : y dará fortaleza a fu Rey , y enal-»

„ tecera Reyno de fu ungido*.

Mucf-

( / ) Hará mayor.

{m) Adonai : el nombre Santo de Dios niíT

que no k podia pronunciar entre los Hebreo^
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III,

Mueftra en Veríb del ano 1589.

Juan Rmz Arciprejle de Hita defcrihiendo el

' recibimiento hecho a Don Amor.

J v ía era muy fanto de la Pafcua mayor
El Sol falia muy claro , {a) et de noble color

Los {b) ornes et las aves et toda la noble flor

Todos van recebir (c) cantando al Amor.

Recivenle las Aves , Gallos , et Roifeñores
Calandras et Papagayos mayores ct menores
Dan cantos plaíenteros , et de dulces fabores

Mas alegrías fafen (d) , que los que fon mayores»

Recivenle los arboles con ramos et con flores

De diverfas naturas , ct de fermofas {e) colores,

Recivenle los ornes (/) et dueñas con amores
Con muchos (^)eftorraentosfalian los Atambores.

Allí

(a) Et ^ i. (b) Los ornes ; los hombres-
(c) Recebty ; recibir.

(d) Fafen ; hacen.

(O Fermofas ; hermofas.

(/) Los ornes : los hombres.

(g) Con mucbos e/íormentos ', con muchos inftru-

Wentos.
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Alli fallan gritando la Guitarra Morifca

De \\s voces aguda ec de los puntos arifca {h)

El Arpudo (/; Laúd que tiene punto a la triíca

La Guitarra Ladina (;) con eftos fe ft) aprifca»

El Rabc gritador con la fu alta nota

Cab' el el Garavi tañiendo la fu nota

El Salterio con ellos mas alto que la mota
La Vihuela de peñóla con aquellos aqui (/) fota.

Medio caño et Harpa con el Rabc (m) Morifco
Entre ellos alegranza (») al Galope (<?) Francifco

La Rota dis (/») con ellos mas alta que un rifco

Con ella el Tarbote {(j) fin ella no vale un prifco.

La Vihuela de arco fafe dulces bailadas

Adormiendo a las vefes , muy alto a las vegadas

Voces dulces fabrofas claras ct bien puntadas

A las gentes alegra todas tiene pagadas.

Dul-

Qy) Arifca,

(i) Arpudo j gruefo.

(j) Ladina ; latina*

(K) Con eftos fe afrifca ; con eílos concuerda.

Q) Aqui fota ; acompaña^
(w) Kabe ; el Alborain.

(«) Alegranx.a 5 alegria..

(0) Galope ', o Galipe.

(/>) Dis ; también.

(q) Tarbote ; Tamb órete,.



74 Ltbr. /. Bel Origen
DliIcc caño entero fal con el Panderete
Con fonajas de azófar fafe dulce foneté
Los Órganos que dicen chanzonetas (r) ct motete
La Citóla (/) albordana entre ellos fe entromete^

Caita et Erabcva et el finchado Albogotí
Cinfonia et Badofa en efta fiefta fon
El Francés Odrefillo con eftos fe compon
La neciancha Bandurria aqui pone fu fon.

Trompas ct Añafiles falen con Atabales
No fueron tiempo ha plafenterias {t) átales

Tan grandes alegrias nin («) atan comunale»
Pe (x) juglares vciftian llenas cueftas i valles*

DEL

(r) Chanz.onetas ; chanzas , o cancioncillas.

(/) La Citóla albordans ; la Hadura albordana.

(f) Flafenterias atahs ; placeres , regocijos , ficftas

tales.

(«) Nin atan ; ni tan*

(x) Juglares 5 truhanea.
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DEL SIGLO XV.l FIN DE LA ÉPOCA,

MUESTRA L

En Prosa.

Carta de la Rema Catholica Doña Ifaiel

a D. Gómez Manrique Corregidor^

de Toledo»

LA REYNA.

5, y^^Omez Manrique de mi Confejo , c

5, VJ mi Corregidor en la muy noble,

j, e leal Cibdad de Toledo. Vi vueftra

j, letra , que me embiaftes en refpuefta

3, de otra , que vos ove efcripto ,
por la

>, qual vos di licencia para que viniefle-

j, des acá, porque con vueftra vifta Dona
iy Juana de Mendoza vueftra muger avria

5, mucha confolacion, y rengos en mucho
}, fervicio el detenimiento , que allá fe-

5, ciftes a cabfa de las fieftas , lo qual vos

„ miraftes , como yo de vos confio , co-

„ mo fiempre miraftes las otras cofas to-

5, cantes a mi fervicio. Y cerca de lo
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„ que me embiaftes fuplicar , que no

„ vos revocafle la licencia fafta defpues

„ de las fieftas , bien me place de lo

,, fazer , por la confolacion vueftra , e

„ de Doña Juana vueftra muger , y efta

,, licencia vos do por doze dias para

,, la venida , e para la vuelta , c por

„ otros quinze dias de eftada acá. Fa^

,¿zedme tanto fervicio , e plazer , que
„ luego vengáis , e dexeis alia el me-

„ jor recabdo , que pudieredes , fobre

„ lo qual yo efcribo a eíTa Cibdad , pa-

,, ra que eften á la orden , que vos les

„ dixeredes de mi parte. De la noble

„ Villa de ValladoUd a XIX. dias de

„ Enero de LXXXJ. años. ( efto es de

,\ 1481. )

,5 Gómez Manrique, en todo cafo

„ venid luego , que Doña Juana ha ef-

/, tado muy mal , y eftaba mejor , y a

„ tornado a recaer , de que le digeron

„ que no veniades. De mi mano. — YO
„ LA REYNA. - Por la Reyna. -- Al-

„ fonfo de Avila. — Gómez Manrique,

„ de íu Confejo , c fu Corregidor en la

5, muy noble Cibdad de Toledo.

MUES^
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MUESTRA II.

En Verso.

Reinado de Don Juan II.

De las Poemas de Juan de Mena,

I.

A La que vi continente

De mayor andoridad
Demande muy manfamente
Qiiien era aquel mereciente

De tanta felicidad

Refpondio con gran falago

A quien tu vees que hago
Tan gran defpenfar donor
El de Mendoza es Señor
De la Vega de Buytrago.

11.

Yo dige nunca Dios quiera
Ca yo lo dege bien laño

Capitán de la frontera

Quando la vez poftrimcra

Metió Huelma a faco mano
Mas
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Mas aued miedo por Dios
De dezid tal cofa vos

Ni al prefente Dios lo mande
Ca feria daño tan grande
Qual no fue antes de nos.

III.

Dixo maguera complida
Su alma configo eftá

El vive doblada vida

íY tiene Silla efcogida
Afsi allá como acá,

Por lo qual fe concluímos
Quel que nos figue feguimos
No podrá la muerte tanto

Que defpoge daquel manto
:Qüe nofotras le venimos.

IIII.

Sus hablas fueron ceñando
Ca los Sabios al eftruendo

Se yvan ya levantando

So vna voz exclamando
Y en muy altas proponiendoi

Y diciendo en un tropel

Bien puede venir aquel

Que quifo con nos morada
Trayendo tan bien guardada

La corona del laurel.

CA-
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CAPITULO VI.

ÉPOCA III.

DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Su EDAD VARONIL^ I DE SU PERFECCIÓN.

Por todo el Siglo XVL fu Siglo

¿c Oro.

EN el íiglo declmofexto la mageftad
de la Nación Efpañola ocupó toda

la tierra. Al paíTo que la reputación í

felicidad de fus armas volavan fin limi-

tes , los grandes ingenios levantaron haf-

ta lo fumo el honor de las Artes de la

paz i el luftre i perfección de la len-

gua patiia. Tres grandes Héroes gover-^

naron cali en todo el ílglo, Fernando V-
Carlos V. i Phelípe II. de los cuales fe

puede decir , que Fernando creó en Ef-

paña los grandes efpirirus , que Carlos

los alimentó , i que Pheiipe cogió los

frutos. Las viótorias de los Efpañoles en
las quatro partes del Mundo les abiie>-

roil
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ron comunicación con todas las gentes,

les ocañonaron continuos vlages en ef-

pecial a Flandes i a Italia , a donde fe

avian refugiado las Muías defterradas de
la Grecia 5 en Efpaña fe eftudiavan a
porfía las lenguas madres Latina , i

Griega , i aun la Hebrea , i Árabe. To-
do efto eftendió la Lengua vulgar , la

enriqueció de voces , la agració con
phrafes i maneras de hablar.

El eftudio de letras humanas , que
abrazó la Nación como único la llenó

de elegancia , la foberania que ella eger-

citava fobre la tierra la infpiró la mag-
nificencia , i el genio proprio , i carác-

ter mageñuofo de los Naturales la con-

cilio la gravedad. Son eítos los atribu-

tos que reconoce en nueftra lengua el

eruditifsimo Antonio Maria Salvini Flo-

rentin , i el que acafo ha tenido mayor
conocimiento de lenguas en efte íiglo,

i fiendo eftrangero no hablará de apaf-

fionado : Veaíe el P. Politi de las Ef-

cuelas Fias en fus Comentarios a Euf-

thatio Lib. I. de la Iliada , i las Notas

de Salvini. Eftas relevantes calidades , i

perfecciones a que fubió felizmente la

len-
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1

lehgua Efpañola la hizo muí aprecíablc

a los eftrangeros , i cafi como nueftro

Imperio fe hizo ella también univerfal.

La codiciavan los Alemanes , los Italia-

nos , i los Franceíes con tanto afán, que
les era como vergonzofo el ignorarla.

Los prhicipes pues i fundadores de
la perfección de nueftra lengua fe inftru-

yeron a fondo en los eftudios de huma-
nidad , i en el conocimiento de las len-

guas Griega , Latina , e Italiana , i def-

baftando al Romance, i limándolo, le die-

ron como por grados la maravillofa pu-

reza, elegancia , i eftenfion que admira-
mos en fus efcritos. Tales fon a mas de
Antonio de Lcbrija , GarcilaíTo de la

Vega , Gonzalo Pérez , Don Diego de
Mendoza , Fr. Luis de Granada, el Maef-
tro León , Gerónimo Zurita , Francifco

Sánchez de las Brozas , Benito Arias

Montano , Ambrollo de Morales
, que

entre los otros efclarecidos Efcritores

de efte Siglo podemos reCpetar como Pa-
dres de la Elocuencia Caftcllana. Gár-
cilañb Principe de nueftra Pocfia con la

fuerza de íu ingenio , i trato con los

eftrangeros manejó la lengua con tal

F duU
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dulzura;, gtavedad ,
pureza , i elegancia

que compitiendo con Virgilio fe hizo
el mejor modelo de la Pocfia Efpañola.

Don Diego de Mendoza uniendo en fu

elevado entendimiento la pureza , i elo-

cuencia de Livio con la fuerza i gravedad
de Saluftio dio el eftilo en fus Guerras
de Granada a los grandes Hlftoriadores,

que defpues le figuieron , i adelantó un
gran trecho los limites de la lengua Caf-
tellana. Ei Aragonés Gonzalo Pérez Se-

cretario del Emperador Carlos V. en fus

traducciones Eípañolas de las obras de
Homero moftró bien la riqueza de nuef-

tra lengua, que era capaz de tener a

Homero hecho Efpañol ,
pero tan gran-

de , i tan elegante como Griego , a lo

que hafta entonces no fe avia atrevido

ninguna otra lengua vulgar* Iva ella cre-

ciendo entre tan iluftres ingenios , i vo-
lando, a^ia la mas encumbrada perfec-

ción. Pero aun quedava que hacer. Se
le avia de dar mayor dulzura , i fuerza

para; que fe hallafle del. todo agradable

i varonil. Se avia de librar del todo de
algunos, refablos antiguos: como de re-

petición de letras: exedienttybonrrasi coxir.

1 cur-
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currencia de coníonantes aíperas como:

Cibdad , Cabdillo , eonofcer , padefcer j pro-

nunciaciones dificiies como: Sceptro^Jpe^

rar 5 pornía , ternia , vernia ; librarla de

los Apoftrophes inútiles como :
/' auroray

darmas 5 limpiarla en algunas palabras

aun toícas como ovo , efcrehir , tovieron,,

femezclar , feguírfeia. Todo efto fe con-

flguió i mucho mas por \z erudición

vaftiísima , i diligencia fuma del Maef-

tro Fr. Luis de Granada , quien entre

lodos el primero con el don de la elo-

cuencia que tuvo del Cielo dio fuerza,

eficacia , i natural dulzura al lenguage

Eípañol ,
pudiendofele llamar con razón

el Cicerón de nueftra lengua. No me-
nos rico dulce i puro fe moftró en fus

Efcritos Eípañoles el incomparable Theo-
logo Benito Arias Montano que fupo

manejar con tanto provecho de la Re-
ligión el profundiísimo conocimiento de
lenguas , que íe adquirió con tantos def-

vclos. Siguefe luego el Macftro León a

quien eftava todavía refervado el nue-

vo , i no ufado camino de efcrivir en

nueftra lengua poniendo en ella nume-
ro , i levantándola del defcauniento or-

F2 di-
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din ario. A cuyo fin pesó las palabras^^^

miró fu fonido , i las ordenó en íu lu-

gar con el devido concierto para hen-
chirla no folo de claridad , fino tam-
bién de armonía i dulzura , i con eílo

llegó defde entonces nueftra lengua a

igualarfe aun en efta virtud con las me^
jores , a las cuales vence ella , a juicio

de efte admirable Varón , en otras mu*
chas virtudes.

Animados con eftos grandes egem-^

piares de gravedad i elocuencia Eípa-

ñola otros grandes ingenios figuieroa

efte rumbo , i falieron en ella Maeftrcs

perfeítos el gran Político Antonio Pc-u

rez Secretario de Phelipe 11. el Bachi-

ller Pedro Rúa , Don Antonio Aguftin,

Pedro Mexia , Goi:izalo de lilefcas , el

P. Juan de Mariana , Miguel de Cervan-
tes , Fr. Hernando del Caftíllo , D. Alon-
fo de Erzilla, Juan Rufo , los Herreras , í

los dos Hermanos Argenfolas con otros

muchos que florecieron en eílos tiem-

pos. Todos eftos no fe contentaron con
enriquecer a la lengua Patria con lo

mas florido i ameno de la Tofcana,

fino tambiea con lo mas precioíb i

ele-^
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elegante de la Latina , i con lo mejor

mas grave i eficaz de la Griega : co-

mo lo mueftran fus grandes obras , que
devenios refpetar como modelos del to-

do acabados para nueftra imitación , i

ehfeñanza, Para/mueftra del lengnagc

Efpañol de efta edad verdaderamente
dorada baftan las obras de los Autores
ya mencionados con todos los demás
que ^lla produjo con abundancia i fe-

licidad. Eftos fon los egemplareSj que fe

an de leer de dia , i de noche , eílos

fon los que fe an de manejar muí de
áfsiento para confeguir la propriedad i

elegancia de dccit en nueftro Romance
Callellano: pero juntando al mifmo tiem-

po el eftudio de las letras humanas i de
las lenguas Latina i Griega. Eftos fon

los medios por donde íubió ella con
tan rápidos progreffos acia la mas ex-

celente i fublime perfección , i eftos fon

los medios por donde fe a de confeí*
var en fu antigua dignidad.

CA
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CAPITULO VIL

ÉPOCA IV.

DE LA LENGUA ESPAÑOLA;

Su Decadencia,

Defde Phelipe IL liaíla Plielipe V.

LOs progreíTos de nueflra lengua acia

fu perfección fueron rápidos
;,
pero

fu decadencia fue lenta. Refplandeció
con todo fu honor en el Reinado de
Phelipe III, en el cual los ingenios Efr

pañoles dieron cafi fin cultivo grandes
obras , a guifa de terreno fértil ,

que
defpues de buena fementera , fojo en
fuerza de fu bondad fin otro trabajo

ofrece ricas i abundantes cofechas. Pe-
ro a.prcporcion que fe omite el culti-

vo , van ellas difniinuyendo, hada dege-
nerar en vana lozanía i pompa mezcla-

da acafo de una u otra flor mas fin fru-

to alguno. Tal fue el eftado de nucf-

tras letras i habla defde los fines de Phe-
II-
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lipe III. i por los Reinados de Phelipc

IV, i de Carlos II. que ocuparon todo

el figlo décimo feptimo. Pueden compa-
rarfe con aquellos primeros Padres de
nueftra lengua muchos de los que flo-

recieron al principio de efta Época co-

mo el P. Ribadeneira puro i elegante;

Luis Muñoz íuave , cafto , i eficaz ; An-
tonio de Herrera grande , i elevado 5 el

Maeftro Fr. Juan Márquez mui benemé-
rito de la. dulzura Cal\ellana r-Matheo
Alemán de valiente i noble eftilo ; el

Qbifpo Fr. Pedro de Oña , i Don Diego
de Saavedra acabados en el arte de bien

hábiar , i adornados de todos los primo-*

res de la lengua,

A los Poetas les devemos mucho
agradecimiento , pues no Tolo conferva-''

r.on la elegancia de la lengua patria en-

tfe fus harmoniofas confonancias al prin-*

cipio del figlo , fi que logrando en Phq-
lipe IV, un Soberano amante de la Poc-
fia , la foftuvieron por algunos aííos en
[pedio de la decadencia general de los:

demás Eícritores ; aunque a la fin ellos-

fueron los que mas la afearon. Son dig-^,

ños de los elogios de la pofteridad Lope

.

de
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de Vega erudito en todas letras i cien-
cias , a quien las Mufas eftuvieron fiem-
pre prontas para infpirarle todas fus gra-
cias , i aunque no es igual en todas fus

obras, porque eferivió tantas, fin em-
bargo fe puede intitular el Ovidio EC<
pañol 5 del mirmo modo que Eftevan Ma-
nuel de Villegas el Anacreonte Cafte-
llano por fu dulzura i íuavidad. Don
Francifco de Borja Principe de Efqui-
lache i de las letras el mas ajuftado de
todos a las leyes i rigor de fu arte,

en medio de fu naturalidad 1 feliz vena./

Compitieron con los primeros Maeftros^
de nueftra Poefia D. Juan de Jauregui,
i Francifco López de Zarate.

En Don Luis de Gongora renació un
Marcial , pero fu extremada agudeza le"

hizo demafiado obfcuro , i fu excefsiva

graciofidad le dio ocafion de jugar de
la. lengua- Caftellana con tantos equivo-
cos i donaires,que parece la ultrajó en fu

gravedad i decoro , de que ella tanto fe

precia : i con efto dio ocafion a otros
de ingenio mui inferior al ufo defme^
dido de juegos i graciofidades , de arte-

que finalmente nos la dejaron vana , I'

aun
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aun ridicula. Pecó también Quevedo , i

aun acafo con mas excelfo que Gongo-
ra , de igual ingenio , de vaftifsima eru-

dición ,
profundo eftudio de lenguas , í^

gran conocedor del precio i excelencias'

de nueftro Romance, i de los vicios con^

que ya lo avian entonces inficionado aua
aquellos que fe gloriavan de mas cul-

tos 5 los que notó graciofamente en fu

Culta- Latini-Parla , i Cuento de Cuen-
tos. Omito otros Poetas clafsicos como
Don Antonio de Mendoza , el Maeftro
ValdivieíTo , Anaftafio Pantaleon dignos
de veneración , i los Maeftros de la Có-
mica Don Pedro Calderón , Moreto , So-
lis, Montalván , Don Francifco de Rojas,
que fe acomodaron en adelante al mal
giifto del figlo. Otros de la mifma facul-

tad pero faltos de vena , i mas de eru-
dición afedando conceptos fútiles , í

equívocos de palabras , cuando fe figu-

raron al Torrente del vulgo grandes Ar-
tífices de la Poefia , eran verdaderos fan-
tafmas con detrimento grave de la bue-
na locución , i folida elocuencia. ÍSÍo c
hecho mención antes de Fr. Hortenfio
Beliz Paravicino : fus méritos para con

el
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^l habla Gaftellana íbn de primer or-
den, i ocupan lugar muí principal ; por-
que Ce adquirió el lenguage tan arn)o-

niofo facundo i elegante , que alagava,

los oidos íu profa tanto como el vcrío.

Pero efta virtud en el oíiafionó la ma-
yor caida en la lengua , i mayores vi-,

cios en otros
,
que le quifieron imitarj

porque los oidos
, que llegaron a íentir

la fu'a.vidad del numero , íe hicieron fo-

bervio&j i do fe contentaron en los Ora-
dores con claufulas de menor artificio.

Mas quién , de los que le remedaron , fe

comparara con él en ingenio, en dociri-

tia , i en aplicación ? Inventaron nuevas
VP'Zes para llenar los vacíos de fus clan-

fulas 5 desfiguraron las antiguas i cafti-

zasj latinizaron eL Romance , i román--

zaron el Latin. El que decia , fojo fe

aplicava a detener el oido con la harmo-
nía de vozes j el que oia, aunque no for->

mava idea alguna, quedava divertido con
aquella eftraña Mufica..Todos fe moftra-

van mui íatisfechos ,, i el mal fe hacia

mas in.curable. A .tan miferable eftado

llegó a 'fines del Siglo pallado nueftro.

kiiguage. Los verdaderos eítudios 'de-

la-
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Játkiidad,.i elegancia Romana fe abanr

donaron aun de aquellos , que profeíía-

van la Gramatiea., i hablavan fiempre

4^\ latín con tanto efcrupulo , que uvie-

ran- creído profanar las facultades i asi

^ mifmos , ft uvicran dicho una palabra

en Romance. Lejos todas buenas artes

i letras humanas , deftierro de lenguas

Griega i Hebrea , avia de fuceder pre-

cifamente la decadencia de la lengua.

De aquí -nacior:, olvidar- a^uelfeis vozes

de buena' marca", i que nifeftrbs Padres

platicaron coa tanta gravedad : Emp^npi

ujfáLz. , acuciar"^ áQ confuno \ comedio , boto\

beodo y demediar , dende
^
porende , emposj

tnrubiar , enmollecer , muelle ^ febley cadira^

azinas , alanzar , aplacer y.'angofiura , arti-

zar^ triflura ofendas , reproche^ ledo^ huejfa^

alna ,femejable , i otras Uui Chas de nues-

tra edad dorada.. De aquí el desfigurar

otras por. remedar al latín, o ,por ig^

norar el buen Romance , como Rededor

por derredor ., mutación por mudanza.y def^

de por dende , derrocar por derruecar yde-'

recho por derecbez i derecfnirero , dibujar

pnr debujar , colorear por colorar , inteli-^

gencia por entendimiento , parar por apa^

rar,
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rar , pajiar por apaftar con la fabrica de
mil vocablos nuevos , intrufós , i aban-
dono de fu pureza , propriedad , i fen-

cilléz > por donde el idioma Efpafiol fe

avia conciliado en boca de fus Fundas-
dores el aprecio i veneración de íug
Naturales i Eílrangeros.

CAPITULO yin.

ÉPOCA V.

JPE LA LENGUA. ESPAÑOLA.

Su R'ÉSTABLECIMIENTO

En cftc Siglo XVIIL

EN el Reinado de Phelípe V. fe co-

noció la grande caida de nueftro

Idioma , pero como era tan profunda,^ no
fue fácil el levantarlo. Se necersitavan

fuerzas muí fuperiores , i remedios mui
extraordinarios , que íc empezaron a

aplicar, i defde ios fines de íu glorio-

fiísimo Imperio fe puede contar la Épo-

ca del reftablecimiento de las buenas le-

tras.
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tras , i de la lengua patria , que crece

coD toda felicidad acia fu entera reno-

vación i luftre bajo del amparo de nuef-

tro grande Monarca , verdadero Padre
de fus Pueblos , i gran Reftaurador de
la antigua grandeza i honor de fu Na-
ción. Los medios de mas confideracion,

que fe an empleado para efte importan-

te fin , fon muchos. En primer lugar el

eftablecimiento de una Academia en el

Reinado de Phelipe V. que bajo la au-
toridad , i protección real tiene por cb-
geto la reftauracion de la lengua a fu

antigua pureza , i perfección mediante
la aplica.cion i zclo de fus fabios Indi-

viduos ; Uno de los mas preciofos fru-

tos de efta AíTamblea es el Diccionario
de la lengua en feis tomos impreíTo en
Madrid año 1726. obra cuyo aciertOj

junto con el de una Gramática corrcf-

pondiente , es capaz de fijar la grande-
za i propricdad i elegancia del Idio-

ma para fiempre. Entre nueftros Diccio-
narios Manuales por lo común tan dimi-
nutos i viciofos íolo el de Lebrija aumen-
tado por Rubiños puede fer de alguna
utilidad para los que aprenden las lenguas

;. Cal,



94 • Lihr, I, Del Origen

Caítellana i Latina.En tanto que fe difpo-

nc a efte fin un Diccionario cumplido,quc
expreíTe la raíz de los vocablos/u pureza i

legitimidad, fu fignificado proprío i trasla-

dado y con fus modifrnos i phrafes , comcy
también la legitima correípondencia entre

el Latín i el Romance: i eípero podrá fer-

vir al Publico el trabajo que yo tengo he-
cho en la egecucion de efte defignio.

Don Benito Martínez Gómez Gayofo
en nueftros días a trabajado con mayo-
res luzes en fu Gramática Efpañola def-

pues de Lebrija , de Ximenez Patón , í

Gonzalo Correas , i a perfuadido a mu-
chos la necefsidad de platicar un eftu-

dio tan precifo ya defde la infancia. Se
eftablecieron afsimifmo los Diariftas, que
con fu buena Critica defterraron muchas
preocupaciones del vulgo de los Auto-

res. 1 en efta claííe tiene lugar muí dig-

no el Theatro Critico del limo. Feijoo,

que fue de los primeros , que con la

amenidad de fu ingenio , feñalada eru-

dición , i habla mas efcogida excitó el

gufto a las letras , i abrió el camino al

ufo de nueftros buenos Efcritores. El Me-
riiodo de eítudios del Señor RoUin , i

el
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t\ Barbadiño , que corren en las manos

de todos an adelantado todavía mas acia

una feliz renovación de las artes , i cien-

cias , i por tanto de la lengua Patria,-

por la cual fe a de conleguir- la ma-
yor facilidad i enmienda en los demás

eftudiüs. Se an hecho también varias tra-

ducciones de muchas obras de los Ef-

trangcros , i algunas dellas fieles i puras

particularmente en eftos últimos años,

aunque en general fe puede mirar efta

como otra de las plagas ,
que mas infi-i

cionaron el habla. Finalmente la reim-

preísion de los Autores i Patriarcas de

la lengua como del P.Granada, del Maef-

tro León , de Simón Abril , de Garci-

JaíTo , del Brocenfe , de Juan de Mena,
&c. cuya foia ledura puede acordar

los verdaderos modelos para nueftra imi-

tación , i fer mui oportuna para la re-

novación del buen gufto a nueftra pla-

tica. Es mui loable en efta parte el zelo

de D.Gregorio Mayans,que a mas de efto

en fus Cartas,Oraciones,Rherorica, i otras

obras íuyas a manifcftado los medios de
reftablecer la lengua i eiimendarla, elcri-

viendola con grande pureza i propriedad.

CA-
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CAPITULO IX.

DE LAS GRANDES PERFECCIONES
de la Lengua EfpaHola , i modo

de confeguirlas.

POr el origen i progreíTos de nueftra

lengua fe mueftra claramente fu ex-

celencia , i que no es ella inferior a las

mas celebres Griega i Latina , tenien-

do en si todas las partes de mayor eíU-

ma i loa. Los nueftros an íido poco
diligentes en fu cultivo , pero ella co-

mo de fu propria cofecha a manifefta-'

do todas las riquezas i primores , que
la engrandecen fobre las demás lenguas,

que Iioi fe platican. Bien como fértil

campo que por la bondad de fu fuelo

fe vine , i eímalra de lo mas lindo , que
hermofea los jardines. En lo poco que
los hombres dedos del figlo decimofex-

to la cultivaron , levantando fu eftilo

fobre la común habla del vulgo , def-

cubrieron fu precio , i grandes perfec-

ciones. Ella alcanza tanta copia i abun-

dancia de palabras , que puede mani-

fef-
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feftar con propiicdad i elegancia caíi fin

limite ni taíía cuanto el entendimiento

humano puede concebir 5 c 'mparandoíe

en efta íu riqueza con la Griega , que
a fido la mas copióla de todas. Su dul-

zura i fuavidad , aunque en nada infe-

rior a la Italiana , fe mueftra fiempre

acompañada de tal Mageílad cual con-

viene a pechos generólos i ánimos va-

roniles en nada afeminados. La grave-^

dad nace en ella de fu mifma dignidad

i hermofura ; i aun los Eftrangeros la

an refpetado como Reina entre las de-

más , i mui propria para tratar de las

cofas divinas , i encumbradas. En fu do-

naire , i gracia fe mueftra tan agrada-

ble
,
que caufa gufto aun a los que no

lo tienen ; i aunque las otras lenguas

en efpecial la Italiana en fu aire corte-

íano tiene fu alago
,
pero ninguna pudo

copiar las gracias folo de un Cervantes*
Levantan de punto efta fu gracia los

modos de decir
, que ella coiuiene ea

grande numero , agudos , concifos > fen-

tenciofos i llenos de fal ; aquellas phra-
fes tan lacónicas , i de tanto primor,
aquellos refranes tan ajuftados , i tan

G vi-
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vivos , aquellos dichos tan gracíofos,

€ntre los cuales ella nació , creció , i

fe perfeccionó. Afsi ella con grandeza,
fencilléz i mageftad llenó todas las par-

tes de la Hiftoria. Con gracia viveza,

i hermofura adorna la Poeíia. En la Ora-
toria perfuade con fuerza , mueve los

afedos con vehemencia i con íu nume-
ro

, gravedad , i elegancia hinche llena-

mente el artificio de la Rhetorica. Para
hablar de las artes , i ciencias , aunque
por falta de gufto a fido defpreciada

de muchos la lengua vulgar , mas los

hombres dodos i prudentes que la an
querido platicar an logrado ventajofa-

mente fu defignio af*.i en las cofas hu-
manas como en las divinas , de que dan
pruevas mui claras los Libros , que fe

hallan efcritos en eftos afluntos por to-

do el figlo decimofexto. Para los difcre-

tos
, que íaben diftinguir el habla co-

mún i ruftica de la doda i elegante,

bafte lo dicho : porque a los que no
tienen guño ni prudencia ferá todo de-

mafiado , aun cuando fe diga mui po-
co. Lo cierto es que aun las cofas mas
grandes i de ingenio dichas íi n ciegan^

cia
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cía ni arte vienen a íer defpreciadas:

Por el contrario fe aprecian las cofas

bien habladas , aun cuando por si fean

pequeñas i mui huniildes. En el dia,

en que cada Nación de la Europa cul-

tiva fu lengua vulgar con todo empe-
ño ) no dudo ferá fácil fe inflame todo

buen Efpañol en defeos de perfeccionar-

fe en la propria inftruido de fus exce-

lencias i ventajas fobre todas las de-

más. Pero qué medios fe an de emplear
para el logro de tan noble empreíía?

Se deve en primer lugar tomar conoci-
miento del artificio , i primor de la len-

gua, por el eftudio de una buena Gra-
mática Efpañola : a mas de efto fe a de
tener a la ríiáno un Diccionario decente
de la lengua Efpañola para conocer el

valor de las palabras i fu propricdad í

pureza. Pero (obre todo fe perfecciona-
rá eleftilo con la continua, i atenta
lección de los Patriarcas de nueftra len-

gua obfervando diligentemente la cali-

dad de los vocablos , la colocación de
ellos , el afleo i hermofura de to da la

oración. La diferencia de eftilos , i co-
mo en todos a de reinar la pureza , cla-

G2 ri-
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ridad í elegancia del razonamiento. Pa-

ra lo cual íerá también muí del cafo

conocer las reglas de la Elocuencia Caf-

tellana por la Rhetorica de Don Grego-
rio Mayans difpuefta con la mayor pru-

dencia i dodrina , i a mas de efto las

reglas de la Poefia Eípañola acompañán-
dolas con el uío , i lección de nueftros

mejores Poetas. A mas de la cbferva-

cion de las Piezas originales , i Autores,

cuyas obras fon texto de lengua , fe

deve egercitar el ellílo hablando con
cuidado , i enmienda j i íobre todo ef-

criviendo con arreglo e imitación a los

Originales , tomando para cada mate-
ria los Autores ,

que hablaron en ella.

Pero ante todas coías fe a de cuidar en

las fentencias i penfamientos , que fean

folidos ,
porque quien no pienfa bien,

habla inútilmente , i nunca ferá elo-

cuente , fino charlatán.

Las particularidades, gracias, i phra-

fes de la lengua fe conocerán fácilmen-

te leyendo una mifma cofa en Ro-

mance i en Latin o Italiano o Francés,

pues con el parangón de una oración

con otra fe entenderá la conveniencia
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í diferencia de ellas , i por configuiente

las maneras proprias de cada una. En
lo que fe an de egercirar con diligen-

cia ios que aprenden el Latin por las

traducciones del Latin al Romance, que
fe hicitron en el Siglo de oro de nuef-

tra lengua. Para que los principiantes i

poco inftruidos tengan regla fija de les

Autores que deven leer como Padres de
la lengua

,
pondré un Cathalogo de los

Autores Principes de todas fus Épocas.

Son textos todos los que fe ponen del

íiglo decimofexto , aunque unos efcri-

vieron con mayor eftilo que otros. En
los de las otras edades ai que imitar,

i que defpreciar. Se indican las Materias
de que tratan para que defde luego fe

tome la letura de aquel Autor, en cuyo
aíTunto avenios de hablar o efcrivir. Era
neccíTario prevenir todo efto para el

buen orden , i methodo de los que fre-

cuentan las Eícuelas de Latinidad , i de
todos los principiantes , que defean la

buena habla fin pérdida de tiempo , ni

largos embarazos

CA-
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CAPITULO X.

CATHJLOGO (DÉLOS AUT01{ES
de mayor nota en todas las edades de

nuejlra lengua para ufo de los .j|

que la ejludian. S
INFANCIA.

L Poema de Alejandro.

Poefias de Fr. Gonzalo Ber-

CEO por I 2 I I .

E
MOCEDAD.

PRINCIPIO DE 1240. A 1300.

El Fuero Juzgo fe tradujo en tiem-

po de S. Fernando.

El Fuero real de D. Alonso X.

Las Partidas del Rei D. Alonso X.

Chro-
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Chronica General del Rei D. Alon-

so.

Vcríos del Rei D. Alonso X.

Chronica de S. Fernando : Ano-

nyma.

La Hiftoria de Ultramar,

DE 1300. A 1400.

El Conde Lucanor Don Juan Ma-
nuel.

Las Chronicas de Juan de Villai-

ZAN.

Libro de Montería del Rei D.Alon-

so XL
Las Leyes de la Mcfta,

Pocfias del Arciprcfte de Hita Juan
Ruiz,

La Biblia en Romance*

XV.
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SIGLO XV-

Pero López de Ayala : Autor de va-

rias Chronicas.

Trabajos de Hercules de D, Enri-

QIJE DE ViLLEN*.

Juan de Mena : Poefias.

Rui González ( de Oviedo ) : Em-
bajada del Tamorlan. Se h'zo ef-

ta Embajada año 140^. en el Rei-

nado de Enrique IIL Le acom-

pañaron en efte viage Alonso

Paez , i Gómez de Salazar.

Chronica del Rei D,Juan el IL por

Alvar García de Santa María,

Juan de Mena , Fernán Pérez de

GuzMAN 5 i Gómez Carrillo.

Obras del Marques de Santillana,

D. IñiGO López de Mendoza,

Obras
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Obras de Don Alonso Tostado^

Obifpo de Avila. Murió 1454.
Mofen Diego de Valera : Chroni-

ca abreviada.

El Principe D. Carlos de Viana:

Sus obras en profa , i verío.

D. Suero de QuiñoNES : Paíío hon-

roío.

Chronica de D. Alvaro de Luna.

D. Alonso de Carthagena Obiípo

de Burras : Sus obras.

Chronica de Don Enrique IV. de

Alonso de Falencia.

D. Jorge Manrique. '

Rodrigo Cota : Coplas de Mingo
Revulgo con la GloíTii de Her-

nando DEL Pulgar.

Chronica de los Reyes Catholicos:

de Hernando del Pulgar.

Car-
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Carcas ^ i claros varones : de Her-

nando DEL Pulgar.

Fernán Pérez de Guzman.

Vifion deleitable : de Alfonso ds

LA Torre.

Cartas del Bachiller Fernán Gómez

de Ciudad ReaL

Bocados de oro.

Obras de Juan de Lucena.

Fr. Martin Alfonso de Cordova:

Vercrel de Doncellas.

El carro de las Donas : de Fr. Fran-

cisco XlMENEZ.

El Bachiller Alfonso Martínez de

Toledo : De los vicios de las

Mugeres , i complexiones de los

Hombres.

Amadis de Gaula.

El Bachiller Fernando de Rojas:

Ca-
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Calixto 5 Melibea , u Celeftina

Comedia fumofifsima.

Preguntas i Refpueílas del Almi-

rante. Profa i veríb de Fr. Luis

DE Escobar.

El Cancionero General de Lopn de

Ubeda : Poeílas.

Juan de la Encina : Poefias.

Garci Sánchez de Badajoz: Poefias.

SIGLO XVL I DE ORO
para nueftro Romance.

AUTORES.

Antonio de Lebrija , Chronica de

los Reyes Catholicos , i otras

obras.

Don Frai Fernando de Talayera,

primer Arzobiípo de Granada.

Pe-
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PpDRO DE Medina ^ fus Diálogos.

Gabriel Alonso de Herrera : Libro

de Agricultura.

Garcilasso de la Vega , Principe

de la Poefia Efpañola.

Juan Boscan , fus obras Poéticas.

Andrés Laguna , íbbre Dioícorides.

El Bachiller de la Torre: Poefias.

Gonzalo Pérez ^ Íus traducciones a

las obras de Homero.

El Obiípo D. Fr. Antonio de Gue-

vara : Chronifta de Carlos V.

Blasco Garai : Cartas en refranes.

BARTHOLOiMe DI ToRRES NaHARROI

celebre Poeta.

Don Pedro Mártir de Angleria,

Dean de Granada.

Juan López de Palacios Rubios : Su

esfuerzo Bélico.

El
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El Bachiller Pedro de Rva.

Florian de Ocampo: Autor de laCliro-

nica general de Efpaña.

Fernán NvñEz de Guzman.

El Cartujano : Monge de la Gar-

tuja de Sevilla , anonymo.

GloíTa del Protonotario Lvis Pere»

fobre las Goplas de Don Jorge

Manrique , i obra del mifiíio a

N. Señora.

El VÍr2;ÍlÍo de Gregorio Hernández.

Veríb Efpañol.

Martin de A^pilcueta NavarrO.

Don Diego de Simancas ^ ObiípO de

Badajoz , i de Zamora.

MaeRro Juan de Avila. Sus obras

efpiíicualcs.

D. Luis de Zapata : Autor del Car-

los famofo.

Juan
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Juan Gines de Sepulveda,

D. Lorenzo de Padilla : Arcediano

de Ronda , Autor de la Hiño-

ria Eclefiaftica de Efpana.

Juan Calvete de la Estrella : El

viage del Rei Phelipe II.

Fr. Juan de Arce : Recopilador de

varias Chronicas.

AíítoNio de Barauna ^ Infigne Ge-

nealogifta.

D, Juan de Arjona : Traduótor de

Eftacio.

Pedro Mexia : Hiftoria de ios Ce-

íares , i Emperadores.

Gerónimo Zurita . oraviísimo Hil-

toriador de Araron.

Don Diego de Mendoza : Guerra dc

Granada , i fus Poefias.

El PreíidenteD.Diego deCovarruvias.

Fr.
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Fr, Luis de Granada : Sus obras Af-

ccticas 5 i Sermones.

Fr. Luis de León : Sus obras de Pro-

fa 5 i VeiTo.

Don Antonio Agustín : Sus obras

criticas.

Arias Montano : Sus obras de Pro-

ía , i Veríb.

D. Antonio Pérez ; Sus Cartas , i

Papeles,

D. Alonso de Ercilla*. La Araucana^

Poema Heroico.

D. Bernardino de Mendoza.

Alvar Gómez dc Ciudad Real.

Juan Rufo ; La Auítriada, Poema.

Vicente Espinel : SuS obraS Cn Pro-

í^^ 5 i Vcrfo.

Santa Theresa de Jesús : Sus CartaSj*^

i obras Aíccticas.

Fr.
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Fr. JosEPH DE SiGUENZA *. Cliroiiifta del

Orden de San Gerónimo.

Fr. Hernando del Castillo : Hiftoria-

dor del Orden de Santo Do-

mingo.

Pedro Simón Abril : SuS traduccio-

nes 5 i obras.

Fr. Antonio de Yepes ^ Hiftoríador

del Orden de San Benito.

Don Fr. Diego de Yepes , Obifpo dc

Tarazona : Vida de Santa The-

reía de Jefus.

Ambrosio de Morales : fuS HiftoriaS

i obras criticas.

Pedro Juan NuñEZ,

EsTEVAN DE Garibai \ Hiíloria de Ef-

paña.

Pedro DE Valencia : Traducciones^

i otras obras.

Fuen
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Fuen-Mayor : Vida de San Pió V.

Fr, Hernando de San-Tiago : Sus

Sermones,

Alonso de Fuentes : Obras de Pro-

fa 5 i Veríb.

Jorge de Montemayor : Pocfias.

Christoval de Castillejo : Poefias.

Don Francisco de Castilla : Poe-

fias,

Fr, Alonso de Orozco.

Francisco López de Golmora : His-

toria de Indias : Del Lazarillo

de Tormes.

Antonio López de Vega.

Gonzalo de Illescas : Hiftoria Pon-

tifical.

Luis Andrés Resende.

Fernando de Hererra.

D. Luis de Avila : Comentarios*

H Luis
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Luis del Marmol.

El Maeftro Francisco Sánchez de

LAS Brozas,

Antonio Pbrez Sigler : Traduccio-

nes de Ovidio,

Dr. Francisco Valles.

Alvar GoiMez de Castro : Vida del

Cardenal Giménez ^ i otras me-

morias fiiyas.

Fr. Christoval de Fonseca.

Alfonso López Pinciano.

Diego Gracian : Sus traducciones

del Griego.

Pedro Díaz de Toledo : Sus tra-

ducciones , i Gloíías.

D. Alonso García Matamoros.

Alejo Benegas.-

Obras del Dotor Villalobos.

JjiíAK DE Valverde^i Omusco: Hifto^

i^ ria
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ria de la Compoficion del cuer-*

po humano.

Fr. EsTEVAN DE Salazar*

El Conde de Portalegre.

Gonzalo Fernandez de Oviedo : Sus

obras.

Feliciano de Silva : Fiiíloria de D^

Floricer de Nicea.

Diego de Torres : Hiftoria de los

Gerifes.

D. IñiGo López : Dichos de Fernán

Alvarez de Talavera.

P. Juan de Torres : Philofophía

Moral de Principes.

Hugo Celso : Reportorío de las Le-

yes de Cartilla.

Incas Garcilasso de la Vega i Co-

mentarios Reales.

La Nueva Recopilación.

Hz Re--
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Recopilación de las Leyes de In-

dias.

Todas las Leyes , i Decretos Rea-

les del Siglo XVL
Luis Gómez de Tapia , Interprete

Efpañol de la Luíiada de Ca-

moens.

Feunan Pérez de Oliva.

Alonso de la Vallesta : El Afno de

oro de Apuleyo.

Francisco GoxMara : Hiftoria de las

Indias,

Athanasio de Lobera : Sus obras.

Antonio de Herrera : Sus Hifto-

das.

Pedro de Rivadeneira : Sus Hif-

. torias.

JosEPH de Agosta : Hiíloriador,

i Philofopho natural

Juan
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Juan de Mariana : Hiítoria de

Efpaña,

Los Hermanos Argensolas : Sus

obras en Proía ^ i Verío.

Miguel de Cervantes Saavedra : Sus

obras de Proía , i Veríb.

REINADOS DE LOS PHELIPES
III. i IV. Los Autores mas cafti-

gados, que coníervaron la len-

gua en efte íii eftado

de Plata.

El Maeílro González Correas.

El Maeftro Gil González de Avila:

Sus obras.

Lanuza el Obifpo de Barbaftro: Sus

obras.

D. Antonio Molina : Su libro de

Sacerdotes^ Cartujo.

Fu
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Fr, Juak Márquez ; Su Govcrnador

Chriftiano,

Don Diego de Valdes : Grandeza

i dignidad de los Reyes Catho-

licos,

Bernardo Aldbrete : Origen de la

lengua Caftellana,

Pedro Martin pe Roa : Sus Hifto-

rias i otras obras.

El Obifpo Fr. Pedro Mañero: Apo-

logía de Tertuliano,

Fr, Juan pe la Puente , Dominico:

Conveniencia de las dos Monar-

::ídiquias,

Luis de la Puente : Sus obras Aí^

ceticas,

Matkeo Alemán : Sus obras,

Don Luis Carrillo ; Sus obras en

Proía 5 i Veríb,

Fr,
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Fr. Basilio Ponce de León,

Don Félix Lope de Vega ; En Prola^

i Verío,

D, Vicente Blasco de Lanüza ^ Ca-

nonizo de Zaragoza.

Fr, HoRTENsio Félix ParaviCinó * Pro-

fa 5 i Verfo,

Don Francisco Mosquera Barnuévo:

La Numantina ^ Poema Épi-

co,

Politica de Bosadilla.

Don Francisco de Quevedo : Proía^

i Vcrfo*

Don Lvi5 DE GoNGORA ', Sus Pocfias.

P, Alonso de Qvalle : Hiítoria ' dc

chile,

Girantomachia de Manuel Gallegos;

Poema.' '

El Conde de Villamcdiana Don
Juan
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Juan de Tassis ; Poefias.

Anastasio Pantaleon : Pocfias.

Thomé de Burguillos. La Gato-

machia : Poema de Lope de Vega.

Don Antonio de Mendoza : PoefiaS.

El Principe de Erquilache Don
Francisco de Borja 1 SuS PocfiáS.

Don EsTEVAN MaNVEL DE VlLLEGASl

Las Eróticas 5 Poefias.

Luis Xribaldos de Toledo,

Frai Chrysostomo Enriquez ^ Cir-

tefcienfe , i fu Chronifta ge-

neral.

Frai Ángel Manrique dcl Cifter^

Obifpo de Badajoz : Sus Ana-
les.

Don Antonio Pellicer de Qssau ^ Se-

ñor de las Iluftres Calas de eílc

i apellido en Aragón : Sus obras,

Ei
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El Obifpo Don Jvan de Palapqx

i Mendoza : Sus obras.

Luis Muñoz : Varias Vidas.

JuAK EuSEBIO NlEREMBBRG *. OoraS Aí-

ceticas.

Diego de Colmenares : Hiftoria de

Scgovia.

D. Sebastian de Covarruvias : The-

- íoro de la lengua.

Las Poftrimerias de Don Fr. Pedro

DE OñA.

D, Juan de Solorzano Pereyra : Sus

obras Politicas.

D. Francisco Salgado.

D, Antonio de Vera, i Figueroa*. Pro-

ía, i Vcrfo : fu Sevilla reftaura-

da. Poema Heroico.

D.- Diego de Saavedra Fajardo : Sus

obras.
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Manuel de Faria , i Sousa 5 Comen-
tador de Camoens.

D. López de Zarate ; Poefias,

D, JosEPH Antonio González de Salas.

Bartholome Ximenez Patón.

D. Juan de Jauregui : Pocíías.

El Maeftro Joseph de Valdiviesso:

Poefias.

La Moíquea de D. Joseph de Villa-

;
/ viciosa : Poema.

D. Pedro Salazar de Mendoza : His-

toria del Cardenal Mendoza ^ i

Dignidades de Caftilla.

León prodigioío de Cosme Gómez d¿

Tajada,

Don Pedro Calderón d^ la Barca:

Poefias.

El Maeftro J^an Davila : Poema.

La Paísion del Hombre-Dios.

Don
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Don Fr.Pi^^DENcio de Samdoval : Hií'

toria de Carlos V.

Alonso Martínez de Espinar : Arte dc

Monteros, i Ballefteros,

D. Francisco de jla Torre ; Su tra-

ducción de Oven i demás Poe-

fias.

Don Antonio pe Solis : Proía 5 i

Verfo.

F

LL
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LIBRO II.

Aü^LOgiA T>B LAS
'Partes de la oración.

CAPITULO I.

T>EL A%riCU,LO.

LECCIÓN I.

t>BL GENERO , NUMERO , I CASO.

EL genero , el nuinerd i el cafo fe

atribuyen a los Artículos , Nom-
bres , Pronombres , i a los Par-

ticipios.

El genero eti fu origen fe halló pa-

ra diftinguir por la manera de expref-

íion el fexo de macho u hembra. I de

aqui nació el genero mafculino para de-

notar el macho o lo perteneciente a él,

i c\ femenino para expreííar la hembra
o
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o las cofas que imitan a efte fexo. A
nías de efto añadieron los Gramáticos

el neutro ,
que atribuyeron a los nom^

bres, que no denotan fexo alguno ni co-

fa perteneciente.

Los Géneros en nueftro Efpafiol íc

diftirguen por los Articulos el , la , lo,

un , una. El ^ o un fe atribuyen al

jnafculir.o como cuando decimos el hcm-

hre , un Ángel La o una denotan el

femenino como la cafa , una muger , de-

notan que caía i muger fon femeninos.

Lo firve para exprcflar el genero neu-

tro , como en el Pfalmo 44. el Maef-

tro León:
Frojigues (o Dios) con amor lojujio ihueno.

Lo malo es tu enemigo,

1 firve para el adjetivo que hacemos
fubftantivo neutral fin declarar macho
ni hembra.

El numero firvc para expreíTar la

unidad o muchedumbre de las cofas. I

es Jíngular o plural: del fingular ufamos
cuando fe habla de uno ; del plural

cuando de mas de uno efto es de mU'-

chos. Las lenguas Griega , Hebrea , i

Arábiga tienen Dual para cuando ha-

blan
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blan de dos. Afsi cuando fe dice , el

hombre , la piedra , fe habla en fingu-

lar 5 cuando los hombres , las piedras^

en plural

Los cafos firven para expreflar los

diferentes refpetos que tienen las cofas

unas con otras 5 i fon feis : Nominati-
vo , Genitivo , Dativo , Accufativo ^ Vo-
cativo , i Ablativo, Los Latines , i Grie-

gos los diftinguian por la diverfa ter-

minación de la palabra : Nofotros , los

Italianos , i los Francefes a imitación de
los Árabes i Hebreos los diíHnguimos
por el articulo con las prepoficiones de

a ) en y &c.
Lección II.

Del Articulo i fus diferencias.

V'L Articulo es una parte déla ora-

rj cion que fe pone antes del nom-
bre i de otras partes para darles fer , i

excelencia. En los nombres diftíngue el

genero , el numero i el cafo. I para que

íe conozca efto con claridad fe pone la

figuiente mueftra.

Mas-
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Masculino. Femenino. Neutro.

S/^^.Ncmin.
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luoqueentufalfopecbofe efcondta : ci

iniímo JBgl. 1.

Nunca pujieron fin A trijie lloro

Los Fajiores , nifueran acabadas

Las Canciones que folo el monte ota: Gar-

til. Fgl. i.

En los accufatlvos oblíqüos o regidos

de prepoíiciones fe pone antes aquella

que corrcíponde en nueftra lengua co-

mo ¿í , fsgun ,
por y &c.

Del , de U y de lo 5 de los , de las , fir-

ven para el genitivo regido de nombre
o para el Ablativo regido de verbo. Se
ye uno i otro ufo en el Pfalm. 113. del

Maeftro León:
En lafelizfalida

Del Pueblo i cafa ¿Qjofephfamofa
De la defconocida

Barbara i prodigiofa

Tierra de Egypio idolatra i <ütctofa,

Al y a la y a lo , a los y a las j deno-
tan el dativo de dañü.o provecho (o
el accuíafivo obliquo ) i en aquel cafo

fuele en lugar de a ponerfe la prepoü-

cíonpara comQ en eiPfalm. 106. el Maef-

tro León:
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I dio z\ pobre riqueza

Ifuccefsion ilufire ,
gozo al bueno.

Para ^/ malo trijleza,

Iponga efto el que esfabio dentro elfeno.

El ablativo fe expreíTa con qual-

quiera de las prcpoficiones que denotan

inftrumento , caufa , tiempo , quietud,

rcceíTo , &c. como con ,Jin , de /por , en,

fo , de las quales fe dirá en fu lugar.

Los nombres femeninos que empie-

zan por a pura fuelen tomar en el fin-

guiar el articulo mafcuiino por evitar

la cacophonia en el concurfo de dos a»

I afsi decimos el agua , el África en lu-

gar de la agua , la África. Er2;illa en fu

Arauc. Canto 27.

Mira el tendido Mar Mediterráneo

Qu( la Europa del África íepara.

No es general efta excepción i fe

platicara íegun la fuavidad de las vo-
ces. Hp íe usó en la mlíma Araucana
Cánr. 15.

El Bárbaro mortalla color buelta

Dio enelpo/herfufpiro la alma embiielta^

Ely lo, lasy los, no fiempre fon articu*

los ; porque aveces fon también pronom-
bres.Como fcditUngan,fedirácn fu lugar.

1 Le,



130 Lfbr, 11. Analogía

Le i les fiempre fon pronombres , nun-
ca jamas artículos.

De i a que los Gramáticos France-

Í€^s , i los nueftros que los an fcgui-

do llaman artículos indefinidos , no fon

fino prepoficiones que denotan los ca-

fos oblicuos de Genitivo , o Ablativo,

Dativo , o Acufativo : I fe ponen cuan-

do lo pide la calidad de la oración , aya

lugar a articulo , o bien no lo aya.

Aunque del nació de de el y i al

de a el no fe deven feparar como hicie-

ron algunos afectadamente , pues afsi

lo pide la euphonla i el egemplo conf-

iante de nueftro figlo de oro.

Nueftra lengua i las demás que def-

cienden de la Latina tienen artículos,

no obftantc que ella no los tiene. Se

tomaron fin duda de los Árabes que ufan

el al por articulo como los Hebreos

el r\ He , i los Griegos el o , >í, n.

Lhccion III.

Del ufo de los artículos,

TRes oficios tiene el articulo, i. re-

ducir a fcr lo común i como de-

mof-
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moftrar i feñalar lo confufo. 2. fer guia

del nombre i darle fu calidad. 3. levan-

tar al nombre de quilates i darle exce-

lencia. De ai nacen todas las reglas pa-

ra la platica i ufo de los artículos.

I. Se pone el articulo antes de to-

dos los nombres comunes o apelativos

cuando íe feñala i fe demueftra íu ex-

tenfion o generalidad en la oración : co-

mo cuando digo : El Papa fuccejjor de

San Pedro es la Cabeza vijihle de la Igk-

fia. Se habla de todos los Papas , i fe le

atribuye cofa determinada
, por tanto

íe pone con articulo.

II. Se pone articulo afsimifmo antes

de algunos nombres proprios
, que aun-

que no pueden figniíicar fino cofas fin-

guiares , fe an mirado como nombres
comunes determinados a un fugeto , í

eftá el articulo en virtud de aquel nom-
bre común que fe fobreentiende. Tales
fon los nombres de Planetas , de algu-

nas regiones del mundo , de Provincias,

de montes , de rios , &c. afsi fe dice

el Cielo , la tierra , la mar , el Sol , la

Luna , la Enropí , la Ar^frica , la Efpa"

ña , la Andalucía , el Olimpo , el Tajo:

1% cf-
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eftp es un rio Ilaaiado Tajo ^ un monte
que fe llama Olimpo , una provincia que
fe llama Andalucía,

- 111. En los demás nombres proprios
no fe pone fino por cauía de excelen-^

cia : ni menos en los nombres comunes
que fe toman indeterminada i confuía-
mente. Tampoco fe pone en los nom-
bres comunes que fe determinan ya por
algún nombre. Todo fe platicará con la

difcrecion que correfponde en los ca-

fos particulares teniendo íolo prefente
que el articulo firve folo para derermi^

uar i dar excelencia. Vean Ce caíi todos
los ufos diferentes en la figuiente tra-

ducción de la Oda Beatus Ule de Hora-
cio en la verfion del Maeftro León:

Pues cuando el Fadre Otoño muejirafuera

hzfufrente galana.

Con cuanto gozo coge la alta pera

I uvas como grana,

la ti , Sacro Silvano , las prefenta,

Que guardas el fgidol

Debaio un roble antiguo yafe afsienta,

Ta en el prado florido.

El agua en las acequias corre , i cantan

Los
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Los pájarosJin dueño.

"Lzsfuentes al murmullo que levantan

Defpiertan dulce fueño &c.

En los dos primeros verfos firven los Ar-

tículos en el Padre ^ i la fu frente para

dar calidad i excelencia a los nombres
Otoño fingular , 1 frente y 3, determinado

por el fu. En los dos fegundos pudiera

repetir el articulo diciendo la alta pe-

ra i las uvas como grana ; pero por la

conjunción fe fupone áfefto por el pri-

mero. Luego fe halla el vocativo Sil-

vano que por el cafo , i por fer pro-

prío carece de articulo. En los dos fi-

guicntcs fe ve como un determina del

mifmo modo que eL En los cuatro úl-

timos dueño , i dulce fueño fe t(^man en

fentido confufo , i aunque nombres co-

munes ^fe ponen fin articulo.

Se conoce mas bien el oficio del ar-

ticulo en aquella pregunta que hicieron

los Judios al Bautiíla : Eres tu el Pro-

pheta? í *po<píiT«í '«Wc Por el articulo que
expreíTa el Griego , i Caftellano fe de-

termina la generalidad del nombre. Pro-

pheta prccifamente el Fropheta prometido
y

por
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por tanto refponde con verdad: no fot*-, lo

que no uviera refpondído íi la pregun-
ta uviera ido fin articulo : Er€s tu Pro-

pheta. En el latín no fe puede expref-

far p^r falta de articulo.

El articulo no folo conviene al Nonn-
bre , mas también al Pronombre , al

Verbo , al Participio como fe dirá en
fu lugar.

CAPITULO II.

DEL NOMBRE^
Lección I.

Del Nombre i fus diferencias»

NOmbre es una parte de la oración,

por la cual fe puede manifeftar el

fugeto u objeto de lo que penfamos. Es

en dos maneras fuhflantivo i adjetivo,

Subftantivo es el que fignifica la cofa

abfolutamente i que fubfifte por si mif-

mo en la oración , como SoU Cielo , Pla-

neta, Adjetivo es el que califica la cofa,

o feñala la calidad i manera de la co-

fa ^ coíxio blanca , fria y noble ^ amable.

De
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'De aquí ío infiere

,
que un íubftantivo

no tiene necefsidad de jiintarfe a otro

nombre para fer entendido : mas el ad-

jetivo fupone fiempre nn íubftaniivo, a

quien oculta o expreflamente fe refiere.

La regla vulgar para diftinguir el

nombre fubftantivo del adjetivo es eí\a:

un nombre es fubftantivo^ cuando no fe

le puede juntar la palabra cofa o per-

fona : es adjetivo cuando fe le puede

juntar qualquiera de eftas dos palabras.

AGi gracia , gloria ion fubílantivos por-

que no fe puede decir cofa gracia
^
per-

fona gracia ; cofa gloria
,
perfona gloria:

pero amable , hábil ion adjetivos pudien-

dofe decir cofa amable
, perfona habiL

El Nombre fubftantivo es común o

proprio. Proprio es el que no conviene

fino a una cofa fola , como Carlos , Ma-
drid y Aragón. Común que también fe

llama apelativo es el que conviene a mu-
chas cofas cafi femejantes : como hom-
bre , cavallo

,
planta que convienen a to-

dos los hombres , <i todos los cavallos,

a todas las plantas.

Entre los nombres adjetivos tienen

efpccial cDnfideracion los que firvcn pa-

ra
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ra contar
^ que fe llaman Numerales, I

fon de dos maneras ahfolutos o Cardina-^

les , i Ordinales. Por aquellos íeñalamos
abfoluramente los números, i refponde-
iTíOs a efta pregunta : Cuántos fon ?

Diciendo : Uno , dos , tres , cuatro y

cinco
,
/£>/> , fete , of^í? , nueve , ¿¿ií2s , <?w-

ce y doce , frer^ , catorce
,
quince, diez i feisy

diez i Jiete , ¿¿i^z: i ocho , ¿¿/^z; / nueve ^ vein^

te , ventiuno , o veinte i uno , &c. Trein-

ta
, quarenta , cincuenta

, fefenta , fetentay

ochenta , noventa , r/Vwíí? , ¿síoj cientos , o
ducientos , ?;2/7 , ¿¿í?j ;?2/7 , &c. Cuento o w?/-

//{?;? , ¿¿^j millones , &c.
Los Ordinales feñalan el orden de

las cofas por relación a la cantidad , o
al numero i fon : primero ^ fegundo , ter^

cero , cuarto ,
quinto ,

y^^/^é? •,feftimo , oí»-

f/íz;(? , nono , o noveno , décimo , onzeno,

deceno , treceno , catorceno , quinceno , <i^-

éimofexto 5 veinteno , trenteno , quarente^

no 5 centeno o centejimo , milejlmo , &c.
A mas de eftos numerales adjetivos^

ai otros fubftantivos , i fon coíeólivos o
dijiributivos. Vor aquellos fe íignifica una
muchedumbre de cofas juntas en una,co-

ino cuando decimos; í/??¿i (^(?íír;7^ > z/» ¿"i?»-
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tenar , un millar. Por los diftributivos fe

exprefla una parte del numero por rela-

ción al entero como diciendo una mitad^

un tercio , el diezmo , &c. A mas de ellos

fon dignos de neta los numerales de au-

mento que denotan , que el numero fe

repite muchas veces : afsi íe dice Do-
ble , o doblo , triplo , cuadruplo , centu-

pío o cien doblo,

LtCCiON II.

Propriedades del Nombre i primero del Ge-

ncro de los Nombres.

EN todo nombre fe deven confiderar

el genero , el numero i el cafo pa-

ra la buena orden Gramática. Se cono-

ce el genero de los nombres por cfta re-

gla : los nombres que antes de fi pue-

den tener el o un foh mafcuUnos : los

que pueden tomar la o una fon fcmcni-

ncs. Afsi Rei > Cielo T^n mafculinos ,
por-

que fe dice bien el Rei , un Re i j el Cie-

lo , un Cielo : Puerta , Ciudad fon feme-
ninos

, porque decimos la Puerta , una

Ciudad.

Los nombres fubftantivos fulo tienen

un
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un genero para un fignificado , i aun
para diverfos en nueftra lengua , afsi por
efte nombre Cuervo fignificamos el ma-
cho i hembra defta ave , i es folo maf-

culino el Cuervo, La Perdiz es femeni-

no fiempre no obftante que íignifica el

macho i la hembra : aunque fe dice

también Perdigón para el macho.
Algunos nombres en nueftra lengua

fe an ufado indiferentemente maículi-

nos i femeninos , como fon Calor ^ coloVy

fin ^yunque , mar , oritn , deforden^ úrigeny

tribu , valles los. cuales fe hallan en los

efcritos de nueftros mejores Autores unas

veces con el , otras con la como el Maef-
tro León en el Pfalrn. 103. usó el nom-
bre mar dos veces mafculino.

'Los mares las cubrían de primero:::

Pues quien dird el gran mar:::

I en el Píalmo 106, dos veces feme-

nino:

También las que corrieron

La mar enflaco leño bolteando:::

Mas luego Dios llamado

Las mares allanó:::

Para denotar el genero neutro firvc

el articulo lo i conviene folo a los ad-
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jetivos tomados a manera de íubftantí-

vos , i efto no mas que en el numero
fingular : como Dios ama lo bueno , i abo-

rrece lo malo. Para fuplir el plural lo paf-

famos al genero femenino con efte nom-
bre cofas , diciendo : Dios ama las cofas

buenas , efto es feñal que no ai en Caf-

teliano nombre ni genero verdaderamen-
te neutro.

A mas de la regla dada para los nom-
bres fubftantivos ai otras también para
los adjetivos tomadas de la terminación
de cftos nombres , efto es de fus ulti-

mas letras. Para lo cual fe a de faber

que pueden dichos nombres terminar
en una de eftas tres vocales a y e y o co-
mo blanca , verde , rojo : o en una de
cftas cinco confonantes / , » , r , / , £,
como fácil , común , Jingular , cortes

j

feliz.

Sobre todos los cuales fe puede dar
efta regla general : todos los adjetivos

que acaban en o , i pueden variar la

terminación en a tienen la terminación
en o para el genero mafculíno i neutro,
i la en a para el femenino : afsi fe dice
fl preciofo en mafculino , lo preciofo en

ncu-
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i^eutro 5 i la precio/a en femenino. En
todos los demás la única terminación
firve para los tres géneros mafcuUno,
femenino , i neutro, como el útil , la útil,

lo útil,

Eftos adjetivos algun^ buen^ gran, nin-

gún,fan , un 5 como pierden ia ultima íy-
laba , i eftán en lugar de alguno , bueno y

grande j ninguno , fanta y uno hacen para el

femenino alguna , bu,ena
,
grande , ningu-

na ufanía , una ; cien viene de ciento i en
el plural hace cientos , i a ios otros fe

les añade también la s no fincopados.

Aunque en la lengua latina ordinaria^

mente fe dan reglas para el genero de
los fubftantivos por la terminación, nuef-

tro Romance tiene mucha variedad en
cada terminación. Solo fe puede decir

en general
, que los acabados en o fon

mafcuUnos , a excepción de mano , i nao.

Los en a femeninos excepto los que an-

tes tienen i , como Poeta , Propbeta. Los
en bre fon también femeninos , como co/--

tumbre , lumbre, I también los acabados
en ion , como /^rf/í?;í , oración , &c. Pero

aun eftas reglas tienen fus excepciones,

Lec-
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Lección III.

Del Numero,

SE conoce que un Nombré eftá cit

fingular cuando fignifica folo una'

cofa , i le precede o le puede preceder

el ^ la ^ o lo j ccmo el Sol , la Luna , lo ho-

nejio, Pero eftará en plural cuando ex-

prcíía muchas cofas , i le preceden ó
pueden preceder los o las , como los Pro-

phetas , las narices.

Ai a mas de cfto otra regla para dif-

cernir el fingular del plural por la ter-

minación en efta manera : todos los nom-
bres fean fubftantivos fean adjetivos aca^

bados en a ^ e ^ o hacen el plural aña-

diendo una s 5 todos los demás de otras

terminaciones añaden es para el plural,

I. egemplp: En a puerta^ puertas : en e

Jierpe^farpes : en o Reino , liiinos. Los ea
d larga añaden es , como alvald, alvalaes'-,

Baja, Bajaes ,
&-€,

II. Er) i rubí , rubíes ; maravedí hace
maravedís

, maravedíes o maravedí/es. En
u vericu, vericues y excepto efpiritu que

ha-
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hace efpiritus. Los en d virtud^ virtudes.

Los en / feñal , feñales. Los enj boj , bo-

jes. Los en n de/den , defdenes. Los en r
Señor , Señores. Los en j como arnes^ ar^

nefes , excepto Lunes , Martes , Miércoles^

Jueves 5 Viernes
, que nada añaden en el

plural i fe dice /oj Lunes , /(?j Martes , co-
mo ^/ Lí/;?^j , el Martes. Los en ^i co-^

mo i^^/ , i^^j/é"/. Los en 2; como /?^s,

fazes.

Los nombres proprios no tienen en
rigor plural , pero íi íe hacen de algún
modo comunes , i afsi lo pide el fenti-

do de la oración , les dá nueftra lengua

plural fegun las reglas generales, i af-

\\ decimos los Fernandos , las Ifabeles,

¡os Moncayos , los Trigos , los Arroz.es.

Otros nombres ai
,
que fe ufan fo-

lo en plural , i no fe hallan en ungu-
lar , como albricias , angarillas , bofes^

completas , exequias , fuelles , livianos^

manteles
,
parrillas

,
puches , trevedes , te-

nazas , tigeras i algunos mui pocos.

El Relativo perfonal quien íe fuele

ufar en fingular i plural fin mudanza:

afsi dijo el Maeftro León lib. i. de los

nombres de Chrifto : La ignorancia ha
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ejlado de parte de aquellos , a quien incum-

be el faber i el declarar ejlos libros.

El Numeral T^^ií^j no tiene fingular

i fe toma fiemprc como diftributivo:

como Dioles fendos libros , eño es dos uno
a cada uno. Los nombres coledivos co-
mo : Pueblo

,
g^nte , &c. aunque en un-

gular tienen valor de plural , i afsi tie-

nen la regencia : Afsi en las Guerras
de Granada lib. 3. Mendoza : la demás
gente por la fierra fueron a parar en va--

lor y &c.

A

Lección IV.

Declinaciones de los Nombres,

Unque nueftro Romance no diftln-

gue cafos en los nombres por íu

terminación como el Latin , i Griego,
con todo fe puede notar efta variedad
por las prcpoficlores i artículos , que
preceden ; i con cfto guardarfe la ana-
logia en las declinaciones con los La-
tinos.

Nom-
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Nombre Jln articulo.

Nomlnat. Temando
Genit. de Temando . . • ,

'Dat. a Fernando . . . .

Acufat. a Fernando . . .

Abocar, o Fernando . . ,

Ablat. deyJin^con,&c.Fern,

Falencia,

de Valencia,

a Valencia,

a Valencia,

o Valencia,

Valencia,

Los nombres proprios en el Aciifa-

tlvo nunca eftán fin la prepoficion a , lo

que fe devc norar i fe dirá mas plena^

m^ñXQ en fu lugar.

Si fe ufan «n plural ( fegun lo pide

la oración ) toman articulo i fe decli-

nan como los nombres comunes fegu^

la figuiente mucftra.

Declinación con articulo.

MafcuL Singular.
Nominat. el Principe

Genit. del Principe ,

Dat. al Principe ...
Acufar. el Principe ,

Vocar. o Principe , ,

Ablat. conjm^por el Princ,

Plural,

los Principes,

de losPrincipes,

a los Principas,

los Principes,

o Principes,

c^ los Principes,

Fe-
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Temen. Singular.

Nominat. la Virtud .

Genit. de la Virtud .

Dat. a la Virtud . . .

Acufat. la Virtud . .

Vocat. o Virtud . . .

Ablat. de^Qon la Virtud

Plural.

las Virtudes,

de las Virtudes^

a las Virtudes,

las Virtudes,

o Virtudes,

con las Virtudes^

Declinación del Nombre Neutro^

Singular. •

Nominat. lo juflo,

Genit. de lo pifto^,

Dat. a lo jujlo.

AcLiíat. lo jujlo.

Vocat. carece,

Ablat. y5>z, con lo juJlo»

No tienen plural, porque eftos adjetivos

por tomaríe en fentido de fubftantivos

todo lo abrazan en el numero fmgular.

Los adjetivos tienen la mirma ma-
nera de declinaciones, tomando los ar-

tículos
, que les correfponde fcgun el

genero del fubftantivo a quien fe apli-

can , i también la terminación fi la tic-
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ren díverfa , como el bueno , h buen¿íj

¡o bueno > el y la ^ ¡o prudente.

Lección V.
De los Grados de la Comparación.

Explicamos las cofas con mas o me-
nos extenfion comparando fus ca-

lidades unas con otras , de donde na-

cen los grados de comparación , que
convienen tan fulamente a los nombres
adjetivos, por cuanto pueden recibir fo-

lo ellos aumento o diminución.

Son tres los grados de comparación

fojítivo , comparativo i fuperlativo. El Po-
íitivo fundamento de ios otros grados fe

cxpreíTa por el adjetivo fimplemente fin

ayuntamiento alguno. Afsi eftos adjeti-

vos ilujlre y doóio , honejlo , útil fon pofi-

tivos.

Por el comparativo fe comparan unas

cofas con otras en cuanto a fus calida-

des o grandeza : fucede efto de tres

maneras, i. fiendo la comparación de
igual a igual , / i fe forma poniendo la

partícula tan o a/si antes del adjetivo,

i el como defpues. Por egemplo : Cicerón

fue
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fue tan elocuente como Demojihtnes : cito

es a femcjanza de la lengua Italiana. I

alguna vez fe halla efta comparación con
el afsil que derpucs,a manera de los Fran-

ceíes 5 como el Maeftro León Nombr*
lib. I.

La tradiccion es afsi necejfaria que la

efcritura.

II. Comparación de exceflo o de ma-
yor a menor es la que fe forma con la

partícula mas antes del adjetivo , i el

que defpues. Como : La hijioria es mAi
útil que la Fábula,

IIL Comparación Átdefe5io^ la que fe

forma por la partícula r/ienos antes del

adjetivo í que defpues , como el África

es menos poblada que la Europa,

De efto fe figue , que en toda com-
paración fe hallan dos términos que fe

comparan entre si , 1 fe unen mediante
la partícula que, a la que correfpondc
entre los Latinos la conjunción quam^

Por el fuperlativo fe expreíTa la ca-

lidad de la cofa en el grado fupremo,
I fucede efto en dos maneras : o bien

expreíTando efte grado en fentido aWo-
luto fui relación alguna , o bien en fen-

K 2 ti-
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tido relativo con refpeto a algún ter-

mino de comparación ; En el primer mo-
do fe forma poniendo la partícula mui
antes del adjetivo , como cuando deci-
mos : Los E/pañoles fon mui ingeniofos. En
el fegundo modo íe forma por la par-
tícula mas antes del adjetivo i de def-
pues. Por egemplo : La E/paña es la mas
rka de las Monarquías,

Las lenguas Latina , i Griega tienen
en una dicción el comparativo , i en otra
fola el fuperlativo : i afsi dicen doBusy
doólior^doBifshnUS, 0-0(^05^ a-nq^órípoí^ <ra(p¿roLTo^,

La lengua Francefa no tiene compa-
rativo , ni fuperlativo 5 nofotros i los

Italianos no tenemos comparativo
, pe-

ro ü fuperlativo , bien que los Padres
de la lengua los ufaron con mucha par-
íimonia , i amaron mas el fuplirlos que
ufar eílas paiabras,las quedefpues fe mul-
tiplicaron tan fin recato. Admitidos ya
eftos por el ufo fe forman , añadiendo
a la ultima confonante de los pofitivos

ífsimo , como de doófoy doBifsimo ^ de ¿luf"

trey iluftrifsimo , de útil , utilifsimo 5 a ef-

tos regulares íe an allegado otros in-

mediatamente del latín tal cual eftán en
el
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el origen como fidelifsimo , celeherrimOy

fapieniifsimo , i otros a efte tenor ya hoí

introducidos.

A mas de eftos ai cuatro irregula-

res , que tienen también comparativo a

manera en todo de fu origen latina , i

fon:

Pojit, Campar, Superlat.

bueno . . . mejor . . . oprimo,

malo .... peor .... pefsimo.

grande. . . mayor . . . máximo,
pequeño . . menor . . . minimo.

Por tanto cuando eftos grados fe ex^

preflan por una palabra podemos ufar de

ella , i decir por egcmplo : Dejpues del

hermojifsimo Laomedonte en lugar de : T>ef-

pues del :nui hermofo Laomcdonte , como»

eftá en la Ulix. lib. VIH. verfiorí de Gon-
zalo Pérez.

En Irs fupcrlativos de relación fe ufa

del pofitivo con m^s y i de ^ o mas i en-

tre y como : Jfefus el mas hermofo de las

hombres , o entre los hombres. El Maeftro

León uso del rombre fupcrlativo con

mas {que, diciendo fe bre el Pfnlm. 44.

Speciofus forma prac filiis hominiim,

Her-
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Jtiermojlfsimo Bfpofo^

Mas que Adán ifus hijosy efparcido

De gracias , / fabrofo,

J anjina mas querido

I de Dios paraJíempre bendecido,

Efte nombre fubftantívo bien^ i el ad-

jetivo harto hechos adverbios dan tam-
bién aumento i diminución 5 como bien

rico , bien pobre : harto bueno , harto malo.

Lección VL

De los Nombres derivativos»

EN una de las cofas en que mas fe

mueftra la riqueza de nueftro Ro-
mance es en la muchedumbre de nom-
bres derivativos , efto es que fe forman
de los primitivos i como radicales para

aumentar , difminuir la fignificacion,

agraciarla , i eftenderla a mas. De ef-

tos unos le forman de otro nombre i

fe llaman denominativos , otros de verbo
que fe llaman verbaUs , otros de parti-

cipio i fe dicen participiales.

Los
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I. LosDenominativüs mas efpeciales

tienen las figuientes terminaciones en =

dad como de Mozo .
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Los Aumentativos los que
uan en

acho como de vulgo

termi-

arron

azo ,

€ton .

on . .

ote . .

de bovo
de Santo .

de Pobre .

de hombre
de Capa .

De bofes bofada , i de

Bofes en cafa , bofes en la

de tal con tanta bofada.

Los Diminutivos que
ajo como de efcoba . .

. vnX^acho,

, hovarron.

, SaWtazo,

, Vobveton,

. homhron,

. Capote.

aqui el refrán:

arada , cuerpo

ejQ.

ete .

ico .

tilo ,

ino ,

ito ,

uelo

de quarto .

de pobre .

de Antonio
de Perro . .

de Palomo .

de Diego .

de Mozo .

terminan
cfcobajo,

qucLttejo,

pobr^í^.

Antonko.
Pcítillo,

?2L\ommo,

DiegLi/Vo.

Mozuelo,

en

Gon los femeninos que correfponden

a quafi todas las terminaciones mudan-
do la ultima en a y como Mozuela, perri-

lla y Antonica , pobreta , mugerona ,
pobre-

tona ¡fantaza , bovarrona , Ó^c.

Los
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5

11. Los Verbales mas dignos de nota,

i que de ordinario fe forman del infini-

tivo fe terminan en

ancia como de ganar

ancto .

anza .

cion . .

encia .

dero .

ienda .

mentó

.

miento

de canfar

de matar

de tentar

de tener

.

gan¿iwr/j.

Q2ir\(ancio,

m^Líanza,

tentación,

tenencia,

de parar . . p:\Tzdero.

de hacer . hzdcnda,
de deftacar ácñí\C2?nento,

de penfar . ponCzmiento,.

dor de vencer . vencedor»

III. Los Derivativos principales que
fe forman del participio pafsivo termi-
nan principalmente en

ado como de eftado . , cñado.

de fiado . . , ñador,

de comido. . comedor,

de efcogido . eíco\i^ido.

de corregido Corregidor,

de piíTado . . paiVaáizo»

de cortado . cortad^r^.

ador .

edor .

ido . .

idor .

IZO

ura

Abunda nueftra lengua de fcmcjan-
tes voces con ventajas a todas las de^»

mas.
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más , i a manera del imperio que fe ef-

tendló prodigiofamente en breves años,

el íaber i el hablar de los Efpañoles fe

dejaron ver cafi de repente fin limite. Pa-
diendofe decir en algún modo que en
nueftro Siglo de oro los Eícritores Ef-

pañoles fueron Conquiftadores de pala-

bras corno fus Capitanes de eftados 5 i

que les tributavan las otras Naciones
las lenguas como las Coronas.

CAPITULO III.

DEL PRONOMBRE.

Lección I.

Dé los Pronombres perfonales.

SE introdujo el Pronombre en las len-

guas para evitar la repetición del

nombre , en cuyo lugar fe pone. Suce-

de efto en fíete maneras fegun los mo-
dos de fubftituir por el nombre , i fegun

ellos fe diftinguen fíete claíTes de Pro-

nombres. 1. Perfonales, 2. Conjuntivos. 3.

Pojfefsivos, 4. Demoflrativos. 5 , Relativos.

6. Abfolutos, 7. Indefinidos,,

Se
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Se llaman Pronombres perfonales los

que tienen derechamente el lugar de las

perfonas. Las Perfonas fon tres. Primea-

ra aquella que habla : íegunda aquella

con quien hablamos : tercera aquella de
quien fe habla. Según efto fon tres los

Pronombres perfonales cuya diferencia

fe nota en las figuientes declinaciones.

Pronombres de la primera Perfona,

Singular.

Nominativ. yo.

Geni tiV. de mi.

Dativ. a mi ,
para mi,

Acufativ. me y o a mi,

Vocativ. carece,

Ablativ. conmigo y de mi ^ &c.

Plural
Nomlnat. nofotros. Femen. nofotras.

Genit. de nofotros . . . , de nofotras,

Dat. a nofotros a nofotras,

Acufat. nos y o a nos . . . , a nofotras,

Vocat. .

Ablat. con nofotros , , . nofotras.

Pro-
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Pronombres de lafegunda Ferfona^

SlNGULARí^

Nominativ. tu,

Genitiv. de ti,

Dativ. a ti,

Acufativ. te ^ o a tU
Vocativ
Ablativ. contigo^ Jin , de ti.

Plural.
Nomín. vos^ vofotros, Femen. vofotras,

Genit. de vos , vofotros , , , de vofotras*
Dat. a vos , vofotros , , , , a vofotras.

Acufnt. vos' ^ o a vofotros . . , a vofotras.-

Vocat. .

Ablar. con vos , vofotros .... convofotrast

Pronombres de la tercera Perfona^

Singular,
Nominativ. é-/. Fcmen. ella,

Gei itiv. de el ,,,,,. de ella^

Dativ. a el a ella,

Acufat. a el a ella.

Yccat
Ablar. por y con el ... . por ella.

Plu-
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Plural.

Nom. ellos, aquellos, Femen. ellas o aquellas^:

Genit. de ellos de ellas.

Dativ. a ellos a ellas,

Acuíativ. a ellos a ellas,

V( cativ

Ablativ. con ellos .... con ellas.

Tiene la mifma fig^ ificacion i de-

clinación el pronombre aquel y aquella^

aquellos , aquellas.

Declinación del Reciproco perfonal fe
,
que

vale como entre los Latinos

fui , fibi y fe.

Nominativ. carece,

Genitiv. de fi,

Dativ. a Ji , para Ji.

Acuíativ. fe y o a fi,

Vocar. carece,

Kh\zx,configOyporfij enfi^ defiy&e.

Se llama reciproco eftc Pronombre
porque denota la relación de una cofa,

o perfona a ella mifma. Como cuando
de-
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decimos : Cada uno fe entiende : Í entró

nofotros es fiempre tercera perfona^ pues
las otras tienen efte empleo reciproco

por SI mifmas , i con mayor exprefsion

todas añadiendo ai períonal la particu-

la mifmo o mifma , mifmos o mifmas pa-

ra el mafculino i femenino en el Angu-
lar o plural , como fe ve en las figuien-

tes exprefsiones.

Primera Perfon. Singul. To me conoz-

co a mi mifmo {o a mi mifma en feme-
nino ).

Plur. Nofotros nos engañamos a nofo-

tros mifmos.

En Femen. Nofotras nos engañamos a

nofotras mifmas,

Segnnd. Singul. Tu te aborreces a ti

mifmo (o a ti mifma en femenino ).

Plur. Mafcul. Vofotros no os entendéis

a vofotros mifmos,

Femen. Vofotras no' os entendéis a vo-

forras mifmas.

Tercer. Singul. Bl juflo es acufador de

sí mfmo,
Feüi. La virtud es amable por st mifma,

Plur. Los pecadores fe matan a si mif^

mos.

Fe-
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Femen. Las Amazonas governavan el

ejiado por si mifmM,
En lugar átjt puede ponerfe el , ella^

ellos j o ellas rcí'pedivamente al genero

i numero que fe halla.

El Pronombre/^ hallafe muchas ve-

ces en un fentido general fin determinar

ni el numero , ni el genero de terceras

perfonas , que fe indican 5 como cuan-
do fe dice : Se habla mucho

, fe reflexiona

poco : fe efludia , no fe cree. Ellas expref-

fiones fuelen llamarfe imperfonales ,
por-

que no fe ponen perfonas determinadas.

Lección IL

"De los Pronombres conjuntivos,

LOs Pronombres que fe ponen para

el cafo oblicuo de los Pronombres
perfonales fe llaman conjuntivos , por-

que van fiempre al lado del verbo , de
quien fe rigen. I fe diftinguen por el

numero de las Perfonas de eíte modo.

Di
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De la primera Perfona^

Singular. I Plural.
Me

I
Nos .a

Segunda Verfona.

Te \0s . .:

Tercera Verfona.

LoJa.'^tvaJejCOXTí.fe» \ Los.Jas.VcwJes,com,

Se ponen en Ingar de los cafes obli-

cuos perfonales ( por cuya tazón algu-
nos (c llaman Reciprocas ) fegun fe nota
por eftos egemplos.

Me i les ... el refrán : Mal me quie-

ren mis comadres ,
porque les digo las ver-

dades.

Te : el refrán : Mas quiero un toma
que dos te daré : i León íubre el Píalm.

136.

Si yo mientras viviere

De ti Gcrufalen no me acordaré^

Do quiera que ejiuviere

Que



de las partes dé la oración. l6x
Que aufente me hallare

De mi me olvide yo,fi te olvidare.

Se. M. León. Pfalm. 145.

Aquel ferd dichofo

I de buena ventura^ que enfu ayuda

Pone a Dios poderofo

Que en folo Dios íe efeuda

1 nunca fu Jiducia de Dios muda^
Le, El mifmo León. Pfalm. 41.

Mas no te acuites tanto

En el Señor efpsra , o alma miay
Que con devido canta

To le diré algún día

Mi Dios , i mifalud , / mi alegría^

Para el ufo del conjuntivo de la ter-

cera pcríona fe deben obfervar en eftai

expreísioncs las diferencias que puede
haver.

To le amo ( a otro ). To lo amo ( maf-
culino ). To la amo (femenino ). Aísi pre-

cifamente.

Aquelfe ama ; i aquellosfe aman ; afsl

en tercera perfona cuando es reciproco

en todo genero i numero.
Aquel le ama , aquel hf amn ( a otro

U ouos^.

li Aquel
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Aquel lo ama , aquel los ama ( maf-
cuHdo ).

Aquel la ama , aquel las ama (femcn.)

El Maeftro Leen.
Lo. Mafcul. Aísi dijo el P. Granada

verfiün del cap. 2. de San Matheo ^ i fof-
irados en tierra lo ( a Jefus ) adoraren : í

en el púfmo.
La. Femcn. cap. riéndola ejlar ( la ef-

trella).

Le. Mafcul. M. León Pfalm. 44. / tu

le adora ( al Rei ) , Dativo.

Le. Femen. P. Granada fobre S. Juan
20. Dijole ti Señor ( a la Magdalena ) de-

ve decir : Dijola el Señor. Efte es el dic-

tamen de Correas i de ctros Maeftros

de la lengua , mui fundado.

El 79 no es fiempre reciproco pues
algunas veces denota el imperfonal o
pafsiva del verbo fegun fe a dicho en

la lección precedente , como en aquello

de la Ulixea lib. Víll. Elijanfe cincuenta

i dos mancebos.

Lo j los 5 la , las fon artículos cuando
fe juntan al nombre, o pronombre 5 i fon

pronombres conjuntivos cuando van con

el verbo en los infinitivos defpues > e^
los
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los otros tiempos antes o defpues fegun

el mejor fon ido.

Le i les fe ufan íolo cuando fe refie-

ren a pronombres perfonales o nombres
de perfoua ,

pero lo , los , la , las también

cuaodo fe refieren a nombres de cofas.

LECtíON III.

De los Pronombres Pojfefsivos,

PRonombres poffefsívos fon aquellos

que denotan la poíTefsion o pro-

priedad de la cofa , como cuando íe di-

ce : Mi Patria , ejle campo es m:o , efto

es la Patria de donde yo foi , el cam-
po que yo poíleo.

Son de dos maneras los Pronombres
poííefsivos 5 unos ahfolutos que fe juntaa

fiempre a un nombre fubftantivo como
mí hermano , otros relativos que fe re-

fieren a un nombre ya exprellb , como
ejia boca es mia.

Para las tres perfonas tanto en fin-

guiar como en plural ai pronombres
poücfsivos de eftas dos clatVes , i fe re-

fiere cada uno a alguno de los Pronom-
bres perfonales o primitivos, de los cua-

L2 les
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les éftos fe forman , i por tacto fg Uj^-

man derivativos , fon éftos:

Abfolutos.

SlNGüLAK.

Mafculino i Femcn,
mi.

tu,

fu.

PLURAf.

Mafculino i Fcmcn.
fnis,

tus..

Relatívos-E

Singular.
Mafculino , Femcn.

mió y mia,

tuyoy tuya..

fuyoyfuya^

Plürai.
Mafculino , FemílJt.

mios , mías,

tuyos , tuyas^

fuyos yfuyas.

En las perfonas plurales no fe diftir^-

guen los relativos de los abfolutos^

"on;

Plurau
Mafcul. , Femen.
nuejtros , nuejlras.

vueftrosy vueftras.^

fuyos , fuyas.

SlNGVIAR.
Mafcul. , Femen,
nueftro , nuejira.

vuejlro y vuejlra,

fuyo y fuya.

Afsi fe dice i. Mi libro , mi cafa;

mis libros , mis cafas 5 efte libro es mioy

cfta
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éfta cafa es mia , eftos libros fon mios^i

íCÍlas cafas fon mías.

2. Ta hermano, tu hermana , tus her-

manos , tus hermanas. EJle hermano es

tuya , cfta hermana es tuya , eílos her-

nianos fon tuyos , eftas hermanas foa

tuyas,

3. Su campo , fu cafa
, fus campos^

fus cafas 5 efte campo es fuyo , efta cafa

esfuya 5 eftos campos (on fuyos , eftas ca^

fas ton fuyas,

4. Nuefiro Reí , nueflra vina , nuef-

tros Reyes , nuejiras viñas ; efte Rei QJ

nutfiro , la viñi es nuejlra , &c.

5. Vutflro yQÍááo , vuejlra hacienda,

vuejlfos vcftidos , vueflras haciendas ; el

veftido es vutfiro , la hacienda es vuef^

tra , &c.
6. Su Maeftro ,fu Nación -.fus Maef-

tros
y fus Naciones. Efte es Maeftro fuya^

cfto es de el , o de ella 5 de ellos , o dq
ellas. Afsi en los demás.

Se ponen eftos pofíefsivos en la claíTe

'de Pronombres
,
porque tienen lugar de

los pronombres perfonales o de los nom-.

bres en genitivo. Afsi mi cafa , tu vcjii^

do
, fu cavallo eftán en lugar de eftasi

«X-
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cxprefsíones la cafa de mi , el veftido de

ti , el cavallo de aquel.

En la claffe de eftos derivativos fe

puede contar el cuyo , cuya ; cuyos , cu-

yas y i fe ufa tanto par^ preguntar de
la propriedad de la cofa como dicien-

do : cuya es la cafa ? Mia , tuya , nuef-

tra , cuanto para enlazar dicha proprie-

dad de una cofa con otra como dicien-

do : El árbol que nace es de aquel ^ cuyo

es el fuelo donde nace.

Los pofleísivos abfolutos no toman
antes artículos

y
pero fi los relativos fe-

gun las reglas de los nombres comu-
nes. A no fer que fe les quiera dar al-

guna mayor calidad u excelencia , en

lo que fueron mui elegantes nueftros

Poetas antiguos. Afsi Mena Coron. copl.

40. i en la copla 50, i Garcilaflfo con

bañante frecuencia;

Los fus vultos virginales

Daqueflas doncellas nueve

Se mqflravan bien átales

Mezcladas con blanca nieve^ &c.

Lec-
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Lección IV.

De los Pronombres dernojirativos^

SE llaman Pronombres demoftratlvos

los que firven para ícñalar o mof-

trar aquella cofa de que fe habla , I

fea ios figuicntes:

blNGUl
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tra y ejlotras 5 ejfotro , ejfotros 5 ejfotray ef-

fotras.

E/le demueftra la cofa mas cerca de
mi

5
^ la mas cerca de ti 5 aquella co-

fa mas lejana de mi , i de ti. Los com-
pueftos figuen la orden de fus fimples.i

^^irgil. Egío. I. verf. del Maeítro León..

/ hevera el Germano i Parto fieray

Trocandofus lugares naturales

, El Albi aquejie^ el Tigre aquel ligero»

Se ufan también los demoílrativoS

en fentido abfoluto como neutros, di-

ciendo 5 eJÍQ\ ejfo , aquello , &c. como:
ejio es bueno , rnas aquello era mejor.

Se juntan los Pronombres demoítra-

tivos con fubftantivos de perfona o de
cofa , i afsí decimos : ejia Ciudad , ejfe

edificio , aquel Rei,

Cuando dichos demoftrativos fe po-

nen fin fubftantivo fe toman como rela-

tivos , i fe refieren al fubftantivo o fubf-

tantivos que les preceden : afsi deci-

mos : Leo a GarcilaJJo , i a León ,
porque

fjiosfon los mejores Poetas Cafiellanos,

Lec-
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Lección V.

T)e los Pronombres relativos,

PRenombres relativos fon los que re-

piten en la oración las ideas de las

perfonas o cofas de que ya fe habló , o

bien para explicarlas o para determinar

fu extenfion. Por tanto fe refieren fiem-

pre a algún nombre o pronombre , que
les precede en el razonamiento : i aquel

nombre o pronombre fe llama fu ante-

cedente.

Eftos fon los relativos de nueñra lert-

gua.

Que de todos géneros i números.

Quien , i fu plural quien o quienes pa-

ta todos géneros.

Cual , ti cual , la cual , lo cual 5 los cua^

les , las cuales.

Cuyo mafcul. cuya fcmen. cuyos , f«-

yas plural.

Que
y
quien , i cuyo no toman artícu-

lo
,
pero li cual: el cual , la cual , lo cual

como los nombres comunes.
Que fe refiere a nombres de perfona
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i de cofa indiferentemente 5 qükn pro-
priamente a folos nombres peifonales.

Quim fe ufa en fingular i plural , no
ob(lante que tiene proprio plural quie-

nes : como el Maeftro León Oda 14. Lib.

h de Horacio:

No tienes vela fana
Ni Dio/es a quien llames en tu amparo,
Qjie no fiemprc es relativo ; puede

fer también conjunción que en Latia
correfpofxie al quam : como diciendo:
Mas vale un toma que dos te daré. Otras
veces denota infinitivo , como cuandQ
íe dice : Ptenfa el Ladrón

,
que todosfon de

fu-vondicíon.

Otras veces fe toma en lugar de la

C2i\\h\ .porque. Veafe er ufo en eftas ef-

trophas del Maeftro León en el Píal-

mo 4.

Pues eres piado/o

Derramafobre mi piado/os dones y

I buslve tu amorofo

Oido a mis razones^

Qne masfon que w/jf culpas tus perdones.

Eí primer que es la caufal porque , el

fegundo la conjunción comparativa quam.

DI-
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Dicen los pecadores

Quien nos dird do eftan las cofas buenas"^.

No ven los refplandores

Ve mi rofiro i las venas

De luz , de c\ulQn ejian fus' almas llenas.

El primer quien es perfonal interro-

gativo : el fegundo quien ít refiere a la

luz que no es perfonal.

Dijleme tu alegria,

Joya que gozan folo tus Privados',

Mas a la compañia
De los que van errados

Fruto de vino i pan multiplicados.

De los que en lugar ¿^(? aquellos que,

i afsi el articulo no es del relativo que.

Para diftinguir el que relativo de los

demás ufos íe a de obfervar eíla regla:

Cuando el que puede convertirfe en
efta exprefsion el cual ^ la cual ^ lo cualy

los cuales , o las cuales ferá ciertamente
relativo ; lo que fe devc advertir coa
diligencia para el ufo de la lengua La-
tina.

Cual fe pone muchas veces por ,co-
mo. Afsi León en la L Egl. de Virgilio.

Vef^
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Vefme agora

Aqui cual voi enfermo i dolorido
y

I guio mis cabrillas.

Cuyo y cuya , cuyos , cuyas fon fiemprc
exprelsiones del genitivo de fingular , o
plural , i correfponde en latin el cuius^

o quorum , quarum. Seguid a Chrifto cuyo

yugo es dulce i fuave* Efto es de quien el

yugo.

Aunque todo pronombre es relativo

hablando én propriedad , porque fe po-
ne en íugar de nombre , í fe refiere a él;

con todo el ufo de los Gramáticos llama

con excelencia por relativos a eftos pro-

nombres 5
que firven para exprefíar , í

determinar los nombres , u anteceden-

tes a que fe refieren. Según efta noción

podían llamarfe también relativos eftos

vocablos : donde , end^onde , de donde
,
por

donde, Afsi decimos la cafa donde , u en

donde yo vivo : efto es en /;/ cuaL Los Ma-
gos no tomaron mas el camino

, por donde

avian venido a Belén , efto es por el cual.

Eftos mifmos Pronombres de relación

fe llaman abfolutos cuando de tal ma-

nera fe hallan en la oración
,
que no tie-

nen antecedente alguno, 1 efto fuccdc

en
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en aquellos modos de hablar , ^n que
expreíTamos duda , incertidumbre , o ig-

norancia : lo que fe hace nuii de ordi-

nario cuando fe pregunta j i por eflb ef-

tos Pronombres fe llaman también in-

terrogativos : Como en eños modos de

hablar que fon frecuentes en la traduc-

(^ion de Job del M. León cap. 4.

Quejirve preguntar : cual culpa mia

Es digna dejie rnal'i (^^ jujlo hajido

Cortadq en lafazon que fioreciaX

Cap. 6,

O quien me concediejfe en efia hora

Acuello que demando ? O Ji cumpliejfe

Mi voluntad el que en lo alio mora\ ::

O e que me libraffedes ^querido

De algún grave enemigo temirofii

Que bien o que r efeate os e pedido"^.

Hablad Ji tenéis que 5 qtie con repofo

Os prefiare atención^

En cuyas phrafes que , quien , cual

fon abfolutos.

Para conocer cuando los Pronom-
bres que y i quien fon abíblutos , i cuan-
do relativos fe a de cbíervar efta regla:

fon relativos que i quien cuando fe pueden
cxpreffar en buen íencido poí el cual , la

cual



174 Lihr. ll. Analogía

cual , o los cuales , las cuales. Como eftas

Jocnciones : La lei
,
quefegiiimos , es toda

de Dios y efto es la cual. Amable es el Reí,

a quien Jirvo y eílo es al cual.

Son Pronombres abíolutos cuando
equivalen a efta exprefsion que cofa , o
que perfona. Como en eftos modos de ha-

blar. No fe que decirte 5 efto es que cofa.

Dime en quien confias ? efto es en que per-

fona. Para ufo del latín correfponden en-»

ronces los interrogativos : quis , o quídj

Cual es Pronombre abfoluto cuando pue-

de exprcííarfe fin articulo. Veo a cual

dais la preferencia. Cual te paran tus ene-

migos»

Lección VI.

De los Pronombres indeterminados.

LOs Pronombres indeterminados fon

los que tienen de ordinario-una fig-

nificacion general e indeterminada : íe

llaman también improprios , porque pue-

de mirarle la mayor parte de ellos co-

mo adjetivos antes que como Prononi-

bres.

Eftos fon : cualquier, cualquiera ,
quien^

quie^
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quiera , algún , alguno , alguien , ningún^

ninguno , nadie , ^/a , uno , ¿"¿íi^i , cada uno.

En la primera terminación íe unen íiem-

pre al rubftantivo , i nunca le tienen en

la fcgunda. Afsi decimos : Cualquier va-

fallo deve fer leal a fu Soberano. Cada fa-
milia de los Hebreos celebrava la Pajcua.

Cada uno de los Hebreos celehrava la Paj-

cua. Cada uno cuenta en la feria , cerno

en la feria le va.

Cierto 5 un cierto , como : Cierto SoU
dado 5 un cierto Soldado^ Mefmo^ o mifmo^
i proprio fe juntan a los nombres íiibf-

tantivos i pronombres, para expreííar mas
la identidad de la cofa

, que fe dcmuef-
tra en la oración. Por tanto fe dice : el

mifmo Soldado \ Urias mifmo entrego la

carta a Joab. To mifmo le vi. Aquel mf~
mo ; efe mifmo ; tu proprio , &c. Otras
veces denota excelencia como en aque-
lla Canción del Retor Argenfüla a la

AHumpcion de la Virgen.

Bl mifmo Dios os dijo,

Cuando al Solio lleguJieSy

Paloma^ Efpofa.Amaday Madre mia^
Vijies gloriofo al Hijoy

Que
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Que en la tierra engendrajles^

Donde el Padre lo engendra cada dia»

Otro es contrapuefto de uno , i fe

conoce fu uío por aquel refrán : Dos
amigos de una bolfa uno canta , i otro llora.

Uno pienfa el vayo , i otro el qtie va a ca-^

juallo,

JÍmbos, entrambos , ambos a dos fon de-

moürativos de muchedumbre i fe ufan
fo\o en plural : como en aquel refrán:

Una mano lava la otra , i ambas la cara,

Cuentanfe también entre los Pronom-
fcres improprios algo , nada , todo , mu-
jcho,

A eftos fe allegan otros que llaman

correlativos como tal , cual ; tanto o tan^

cuanto i en fu lu¿^ar a veces cotno : Cual
es Pedro tal es Juan. No es tan fiero el

León como lo pintan, Adelph. verfi. de

Abril Ad. I. Doi gracias a los Dio/es
, pues

il es tal , cual yo le quiero.

Todos los Pronombres indetermina-

dos carecen de articulo a excepción de

el uno , i el otro que lo tienen , cuan-

do hacen contrapoñcion determinada*

ínente.

Lec-
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Lección Vil.

Ohfervaciones fobre los Pronombres*

PAra evitar la frecuente repetición de
un mifmo nombre fe inventaron los

Pronombres
,
que en todas lenguas fe in-

trodugeron para emplearlos en lugar del

nombre. De aqui fe conoce que todo

Pronombre dice relación a un nombre,

que le precede en la oración , i es fu an-

tecedente. Afsi el Pronombre íe puede
mirar como un adjetivo , que deve con-

certar con íu antecedente como fubftan-

tivo , en cuyo lugar eftá. No fiemprc

el nombre , a quien fe refiere , fe halla

expreíTo en el razonamiento , pero fiem-

pre fe deve entender o fuplir. Muchas
veces el Pronombre fe refiere a otro

verbo ,
que el nombre íu antecedente,

i con diverfo modo j i entonces el Pro-

nombre no figue el cafo de íu nombre,
fino aquel a que le determina el pro-

prio vetbo.

El Prooombre yo de la primera per-

fona finguUi: firve para exprclíar la per-»

M fo-
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fona que habla , i íe pone en Ingar del

nombre de ella.

7u Pronombre de la fegnnda perfona

vale para expreflar aquel con quien fe

Jiabla , i fe pone en lugar de fu nom-
bre.

EJle^ ejlotro', ejfey ejfotro 5 eU aquel VrO"
nom.bres de tercera perfona íirven para
fignificar uno , de quien fe habla. A éf-

tos fe reducen todos los demás que pue-
den ordenarfe generalmente en tres claf-

fes ; efto es perfonales , poíTefsivos, i re-

lativos. Los Perfonales i relativos repre-

fentan fencillamente la coía ^ o perfona
en cuyo lugar eftán 5 i no tienen otro

oficio que fubftituir por el nombre y a

quien fe refieren. En aquel refi-án : Jfno
es quien afno time ,

pero mas afno quien

no lo tiene. Aquel lo perfonal reprefen-

ta fimplemente el nombre afno,por quien
fe pone , como fe conoce por la primera
parte del refrán , i pudiera decir : Qiiien

no tiene afno en lugar de : no lo tiene»

Quien malas mañas ha , tarde o nunca las

p£rdera : efto es la perfona y la cual perfona

ha malas mañas , tarde o nunca perderá

tas memas, Aísi el relativo ^^//V;? folo fubf-

ti-
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tituye el nombre general perfona^ a quien

fe refiere.

Los demoílrativos fe pueden reducir

a los Perfonales de tercera perfona , pe-

ro la reprefentan con alguna relación al

fitio, aííadiendo efto demás fobre la fubf-

titucion del nombre. De manera que el

Pronombre ejie denota el mas cercano de
mi , e^ffe al que no es tanto , i aciuel al

mas lejano.

Los PoíTefsivos no folo fubñiruycn

por las Períbnas , íi que a mas de efto

añaden el modo de propriedad, con que
las reprefentan en la oración. Se vé efto

expreíTamente en aquella endecha del

Pfalmo Superflumina , traducción de Lo-
pe de Vega en fus Paftores de Belén:

Mas entonces nofotros

A fu ruego llorando refpondimos:

Como queréis vofotros
Que en la cadena en que a morir venimos

Cantemos con tal pena

Verfos tí¿^ nueftra patria en tierra agenal

Notefc la contrapoficion nnejlra , age--

na y i afsi nueftra patria fignifica la /?j-

tria
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tria proprla de mfotros. I Tcr. KOi, I.

del Phorm. de Abril : Todosfomos cajl de

ejia condición , que lo proprio nuejlro nos

parece lo peor»

Cuando fe dice : EJia es cafa fuya^

hablando de Ticio , quiere decir ; es

propria de Ticio. Por tanto el Pronom-
bre poíTefsivo en cuanto al oficio de
fubftituir por la perfona conviene con

los otros perfonales , mas en cuanto al

oficio de expreíTar la poffefsion o pro-

priedad de la cofa a que fe junta con-

viene con los adjetivos , i afsi concier-^

ta con fu fubftantivo en genero , nume-
ro 5 i cafo. En el egemplo de arriba. No-

fotros a fu ruego llorando refpondimos , eílo

es al ruego proprio de los Babylonios,

donde ftt' concierta con ruego como un

adjetivo con fu fubftantivo.

En las lenguas Hebrea , Arábiga i

demás Orientales los Pronombres poffef-

fivos i conjuntivos
, que terminan la

acción del verbo , fe expreíTan aña-

diendo alguna letra al mifmo nombre o

verbo a que pertenecen : lo que lla-

man affijo o appuejio. Por lo cual decían

p Ben hijo,

Beni
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1^:1 Beni hijo mió, pD Beño hijo fuyo^

*^T1 Barach bendijo. OT^j Barachd bendi-

jóle. 1 en efto ultimo como en los de-

más conjuntivos de terceras perfonas , í

aun fe les femcja nueftro Romance unien-

do a la final del verbo el hy lo, la, les,

los , las i me y te , fe , nos , os que tienea

fuerza de Pronombre , como íi eftuvieran

reparados : lo que fe puede llamar Ara^.

hifmo , u Hebraifmo.

Los Pronombres conjuntivos , que fe

reducen a la claíTe de perfonales, no po-

cas veces fe repiten fuperfluamente, aun-
que no fin gracia ; porque fe pone ex-

preíTa la períona i juntamente el reci-

proco o conjuntivo : lo que fe deve ad-
vertir como modifmo de la lengua. Afsí

en aquel refrán : Poco fg le da al harto

del hambriento , eftá expreíTo el harto í

era fuperfluo el le. A cada puerco le vie-

ne fu San Martin. Terenc. en los Adcl.
ACt. I. verf. de Abril. Ni deja de darme a
mi alguna pefadumhre»

El Pronombre relativo firve como los

otros para reprefentar en la oración el

nombre de la perfona o cofa a quien
fe refiere. Como eftas pueden fer per-

fo-
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fona primera , fegunda , o tercera , o co-
fas de todo numero i genero , fe entien-

de el ufo frecuente de la partícula que,

pues lo abraza todo. El antecedente no
e'ftá fiempre expreffo en la oración ; pe-

ro fe deve fuplir : como diciendo : No
se que decirme , efto es la cofa que decir-

me. El refrán : Lo que la Loba hace , al

Lobo le place 5 efto es aquello que.

Aun cuando eftá expreflb en la ora-

ción , como no fiempre es el que pre-

cede inmediatamente al que i para dif-

tinguirlo fe deve convertir la partícula

que en el cual , la cual , los cuales , las

cuales. Como en efta oración : Cuidemos

en aplacar la colera de Dios , de que nofo-

tros devemos temer los efeóios $ efto es de

la cual i de ai fe conoce el anteceden-

te del relativo que es la colera.

Por el relativo unas veces fe explica

mas el antecedente , otras íe determina

i li'iiita : Afsi decimos : O que bueno es

Dios, que ama a los hombres ! El relativo

que explica mas la bondad de Dios. La

doEirina que enfeño Epicuro , es indigna de

un Philofopha j aqui el relativo limita el

nombre de do^rina.

El



de las partes de Ja oración, l8j

El relativo deve concertar con fu an-

tecedente en genero , numero , i en per-

fona : pero no en cafo por depender de

diferentes verbos, que determinan diver-

fa regencia. Afsi dijo Phidippo en la

Hecyra de Terenc. ACt» 4. Mas necio foi

yo, que pido que efta me obedezca. El pri-

mer que es relativo que concierta con

yo (Phidippo) primera períona del fin-

guiar mafculina. I en los Adeljhos Ad.
I. veri, de Abril : Naciercnle dos hijos

^

de los cuales towe yo por hijo adoptivo efie

mayor,

Efta partícula que tiene muchos em-
pleos ; i no fiempre hace de relativo en

la oración , i con frecuencia denota mo-
do ii finito , fubjuntivo : i aun fe fuele

poner por adorno i gracia. En efte egem-
plo de los Adelphos Aft. I. de Abril:

A mi parecer va mui engA^ado el que pien-

Ja, que es mas firme i mas feguro el fcño^

rio
,
que fe admin^Jira por rigor

,
que el

que con amor fe atrae ; el primer que , el

tercero , i quinto fon relativos ; el fe-

gundo es de iifinitivo , el cuarto la con-

junción quam , que une los dos eftremos

de comparación.

£a
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En eñe otro egemplo del mifmo Aá.
I. Efie es el oficio del Padre antes vezar

al hijo que haga fu dever de fu voluntad^

que por temor de nadie : el primer que

determina el modo del verbo haga.

Abril traduce aquella fentencia de
Terenc. Ad. 1. del Phormion : Portéis

fortuna adiuvat : Que a los valientes lafor^

tuna favorece : en donde el que fe po-
ne por mayor exprefsion , i gracia.

F I N.
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LECCIÓN I.

DEL VERBO EN GENERAL.

Tfá^^M. L Verbo es una palabra o
'^ t? "^ parte de la oración cuyo

^ JLi ^ oficio principal es fignificar

M^^^ la afirmación o juicio que
hacemos de las cofas.

Afsi cuailüo fe dice : Los E/pañoles

fon leales ; por el verbo fon fe afirma la

lealtad de los Efpañoles. Cuando fe di-

ce : El Rei ama fu Pueblo , fe expreíFa

que el amor del Pueblo conviene al Rci,

2 fe le atribuye por el verbo ama,

Al verbo acompaña uu fugcta i un

A atri-'
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atributo. El fngeto que también fe llz--

rwzpcrfona que hace o Nominativo del Ver^

ho es un nombre íubfíantivo o pronom-
bre que denota la períona o cofa de
quien fe afirma o a quien fe atribuye.

El atributo o perfona paciente es algún
adjetivo ( o que hace íus veces ) que
expreíTa aquello que fe atribuye o afir-

ma del fugeto.

Eii efl:a oración i La Lei natural es

^ujla , la Lei es el fugeto a quien fe atri-

buye la jufticia que es el atributo por
medio del verbo es.

Se dice que por el Verbo fe íigní-

fica eípecialmente afirmación^ entendien-

dofe también en ello la negación por
la addicion de la particula' no. Pero fe

fignifican a mas de efto algunos otros

movimientos del animo Como defear^orar^

mandar , &c. fegun fe explicará en ade-

lante. Mas conviene confiderarlo fegun

fu principal fignificacion.

La ferie de palabras donde fe Con-
tienen un fugeto i un atributo unidos

por medio del Verbo fe llama oración

o propojicion. I en ella el fugeto es un
fubftantivo o pronombre que fe pone

en
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en Nominativo 5 i el atributo un adje-

tivo que concierta con él en genero,

numero i cafo : como Dios es omnipo-

tente ; La Virgen es pttri/sima ; Los Mar-
tyres fon bienaventurados. En la primera

Dios es elfugeto en Nominativo con quien

concierta el atributo omnipotente como
fe a dicho*

No fiempre el Verbo fe expreíTa por

una palabra feparada del fugeto i atri-

buto i íignifica meramente la unión de
los términos ; pues efto fulo conviene

al Verbo Ser : i él folo propriamente
puede llamarfe Verbo puro. Todos los

demás fon el mifmo Verbo Ser con va-

rias modificaciones , efto es tienen la

fuerza del Verbo Ser añadiendo a mas
la exprefsion de algún atributo que fe

afirma del fugeto : como en eftas ora-

ciones. El Sol brilla , la Luna refplandece

fuenan lo mifmo que éftas : El Sol es

brillante 5 La Luna es refplandeciente. Por-
que los Verbos brilla , refplandece in-

cluyen en si los atributos brillante , ref-

plandeciente con la afirmación de ellos

a los íugetos Sol , i Luna en virtud del

fer que alli fe contiene.

Al De
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De efta dcarina fe infiere que ai en

general dos fuertes de Verbos : Subftan-*

rivo , i Adjetivo.

El Subñantivo es el que exprefla la

afirmación pura.

El Adjetivo el que exprefla la afir-

mación con el atributo juntamente cti

una palabra. Aquel es Verbo puro 5 cíle

mezclado. El Verbo Ser es fubftantivo;

los demás fon adjetivos.

Para conocer que palabra en la ora-
ción es Verbo firva efta regla : Cuando
fe pueden poner los Pronombres perfo-

nales yo y tu ^ aquel antes de una pala-

bra /efta es Verbo : Como en eftas ora-
ciones : Los prmeros Poetas cantaron laí

perfecciones divinas. Los antiguos Patriar^

chas vivieron mucho mas que nofotros. Son
Verbos cantaron i vivieron

, pudiendoíe
decir : To canto , tu cantas 5 yo vivo,

áiquel vive y &c,.

IcBC»
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Lección II.

Conjugación de los Verh^st

POr conjugar un Verbo fe entiende

decirlo con todas las diferentes ter-

minaciones que puede tener 5 las cuales

fe varianfegun los diferentes tiempos^

modos , números , i perfonas.

Las Conjugaciones fe diftírguen por
las terminaciones de los Verbos en el

infinitivo , que en nueftra lengua fon

ar^er^hyl fegun eftas tres diferencias

m tres las Conjugaciones,

k la primera fe reducen los que aca-

bai el infinitivo en ar , como hermofeavy

acatar , defamar.

A la fegunda los que terminan el in-

finirivo en er , como leer , comprender,

vencer,

A la tercera los que terminan el in-

finitivo en ir y como efcrivir , vivir ^fa-
fudir , combatir,

Pero artes fe deven conjugar los Ver*
bos aver i fer llamados auxiliares o mi^
nijlr.iles

, porque firven a conjugar lo$

otros Verbos,

CON^
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Imperfeto o I, Con-

dicional,

Singular.

Yo uviéra , i uviéíTe.

Tu uviéras , i uvicf-

El uvicra , i uviéífe*

Plural..

Nofotros uviéramos, i

uviéííemos.

Vofotros uvierais , i

uviéfíeis.

Ellos uvi^ran , i uviéf-

fen.

//. Condicional,

Singular.^

Yo avria*

Tu avrias.

El avrja.

Plural..

Nofotros avríamos^

Vofotros avriais,.

Ellos avriaH» I

Perfecto de I, Condi-.

cional.

Sjngular^

Yo uviera , i uvieíTe
ávido.

Tu uvieras , í uvieíTes
ávido.

El uviera , i uvieíTe

ávido.

Plural.

Nofotros uviéramos, í

uviefíemos ávido.
Vofotros uvierais , í

uvieífeií ávido.
Ellos uvieran i uvicf-

fea ávido.

FírfeBo de 11. Con^
dicionah

Singular..

Yo avria avido^
Tu avrias ávido*

El avria ávido,

PXURAL.

Nofotros avriamos ávi-

do..

Ve-



Vofotros avriais ávido.

Ellos avrian ávido.

Ferfeóio.

Singular^

Yo aya ávido.

Tu ayas avido^

El aya ávido.

Plural,

Nofotros ayamos ávi-

dos.

Vofotros ayais ávido.

Ellos ayan ávido.

Futuro JtmpU.

Singular»

Yo uviérc.

Tu uviéres.

El uvjerc.

Plural.

Nofotros. uviéremos.

Vofotros uviereis.

Ellos uviéren.

Futuro compuefio.

Singular.

Yo uviere avidc

De Ja Analogía,

Tu uvieres ávido.

El uviere ávido.

9.

Plural.

Nofotros uvicremtjs

ávido.

Vofocros uviereis ávi-

do.

Ellos uvieren ávido.

INFINITIVO.

Frefente.,

Avér.

Pretérito.

Avcr ávido.

PARTICIPIO ACTIV.

Frefente»

Avicndo.

Pretérito.

Avicndo ávido.

Futuro imperfeÓío^

Avicndo de aver.

Futuro perfeSio»

Avicndo de aver ávi-

do..

CON-
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CONJUGACIÓN DEL VERBO
Subftantivo SER.

INDICATIVO,



Ellos fueron o uvie-

ron íido,

Plufquamperfeóio,

Singular.

Yo avia fido*

Tu avias fido.

El avia fido.

Plural.

Nofotios aviamos fido,

Vofotros avias fido.

Ellos avian fido.

Futuro imperfeóio.

Singular.

Yo fe re.

Tu fe ras.

El ferá.

Plural.

Nofotros feremos.

Vofocros feréis.

Ellos ferán.

Futuro perfeólo^

Singular.

Yo :kvrc fido.

Tu avrás fido.

De la Analogía, II
El avrá fido.

Plural.

Nofotros avremos Mo^
Vofotros avreis fido.

Ellos avrán fido.

IMPERATIVO.

Singular.

Se tu.

Sea aquel.

Plural.

Seáis vofotros.

Sean aquellos.

. SUBJUNTIVO.

Prefente,

Singular.

Yo sea.

Tu seas.

El sea.

Plural^

Nofotros fe^mos*

Vofotros seáis.

Ellos sean.



il2

Jmperfeóío L

Singular»

Yo feria.

Tu ferias»

El feria.

Plural.

Nofotros feriamos»

Vofotros feriáis.

Ellos feria a.

Condicional IL

Singular.

Yo fuera i fuéíTe.

Tu fueras i fu éíTes.

El fuera i fuéíTe.

Plural.

Nofotros fuéramos i

fuéífemos.

Vofotros fuerais i fuéf-

feis.

Ellos fueran i fueífen.

Ferfe5io,

Singular»

Yo aya fido.

Tu ayas lldo»

Libr.II.

El aya fido»

Plural»

Nofotros ayamos íido»

Vofotros ayais fido..

Ellos ayan fido.

Condicional I. com^

fuejlo.

Singular»

Yo avria íido..

Tu avrias íido»

El avria fido»

Plural,

Nofotros avriamosfido»

Vofotros avriais fido»

Ellos avrian fido.

Condicional II, com^

fucfio.

Singular.

Yo uviera i uvieífe fi-

do,

Tu uvieras i uvieífes

fido.

El uviera i uvieífe ñ-

do»
Plv-



Plural.
Nofotros uvieraraos i

uvieíTemos fido.

Vofotros uvierais i

uvieíTeis fido.

Ellos uvieran i uvief-

íen fido.

INFINITIVO.

Frefente.,

Ser.

Pretérito,

Aver fido.

De la Analogía. 13

PARTICIPIO ACTIV.
1 Gervkdio.

Pre/ente^

Siendo.

Preterit9¿

Aviendo fido.

Futuro íntperfeBoi

Aviendo de fer*

j Futuro perfeBOé

1 Aviendo de aver fido.

El Verbo tener que fe conjugará ew

fu lugar , tiene caíi la niifma fignifi-

cacion que el auxiliar aver , pero fu

ufo no es el mirmo. Antes de los Par-

ticipios fe ha de ufar folo del aver , i

antes de los nombres folo el verbo te--

ner , como : Yo he comprado : Yo tengo

buenos libros. Pero antes de los tiem-

pos con de o indefinitos fe puede ufar

de uno i otro aunque mas común el

aver : afsi fe puede decir bien : E dé

ir a la America , o tengo de ir a la Ame-*

rica.

Ei
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El Verbo efiar (que fe conjugara taiH-

bien en íu lugar ) aunque correfponde

al Latín fum j es ^ eji ^ no tiene la mif-

ina fignificacicn en Efpañol que el Ver-
bo Ser. Pues eñe fignifica la fubftancia

o calidad interior de la cofa 5 pero el

otro "fignifica la manera de fer de la co-

fa en el lugar o egercicio en que fe ha-

lla. Afsi fe dice : Ticio es racional , doc-

to
y
prudente y Juez , Medico , &c. O Ti-

cio tfid canfado , énferrao , en la Corte , en

el Jardin , &c.
Los verbos neutros o recíprocos en

fus tiempos compucftos admiten por au-

xiliar el Verbo Ser en lugar de aver^

no obftante que el ufo de efte preva-

lece en el día. Pero los Patiiarchas de
nueftra lengua lo platicaron indiferente-

mente i digeron Ulix, p. igg.coL 2, De/'

pues que fueru yafalido de aqui
, por uvie-

res. Irem p. 79. col. 2. Neptimo era ido a

~ver los Ethyopes
, por avia. ítem p. 8. Al^

gunos de ellos i yo fomos venidos navegan-

do, Mariana L. 30. c. 27. El Reí CathQr

-UcQ era ido a Flafmcia.

PRI-
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PRIMERA CONJUGACIÓN DEL

Verbo AMAR.

INDICATIVO.

Prefente.

Singular»

Yo ám-o.

Tu Tiva-as,

El ám-^.

Plural.

Nofotros am-arnofé

Vofotros ani-íi//.

Ellos tLm-ayjt

Imperfeto.

Singular.

Yo íLm-ava,

Tu ^m-avas»

El ^m-ava.

Plural.

Nofotros ümavamoj,
Vofotros am-ava'ts.

Ellos zm-avan.

TerfeBo,

Singular.

Yo am-^.

Tu zm-a/ie.

El am-¿.

Plural.

Nofotros zm-amhs,
Vofotros zm-ajhls.

Ellos 2LW\-aron,

VerfeElo indefinido^

Singular.

Yo e zm-ado.

Tu as zm-ado.

El a zm-ado.

Plural.

Nofotroshemos zm ad«f

Vofotros aveis zm-ado.

Ellos an zm-ado.

Pre-.
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Pretérito anterior.

Singular.

Yo uve d.m-ado.

Tu uviíle im'ado.r

El uvo ^m-ado.

Plural,

Nofotros uvimos am-
ado.

Vofotros uvifíeis am-
ado.

Ellos uvieron zm-ado,

Plufquamperfeóio,

Singular.

Yo avia zm-ado.

Tu avias am-ado.

El avia zm-ado.

Plural.

Kofotros aviamos ara-

ado.

Vofotros aviáis 2.m-ado,

Ellos avian zm-ado.

Futuro imperfeBo.

Singular.

Yo ^m-aré.

^11.

Tu zm-aras,.

El zmard.

Plural.

Nofotros zm-arém^s,.

Vofotros zm-arets.

Ellos zm-aran.

Futuro perfeBo,

Singular.

Yo avrc zm-ado^

Tu avrás zm-ado^

El avrá zm-ado.

Plural-

Nofotros avreraos am-
ado,

Vofotros avreis zm-ado^

Ellos avránam-^áo.

IMPERATIVO.

Prefente.

Singular»

Am-a tu.

Am-f aquel.

Plural..

Am-ad vofotros.

Am-et2 aquellos.

SUB-
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SUBJUNTIVO.

Prefente.

Singular..

Yo áno-í.

Tu ara-í/.

El i- me.

Plural.

Nofotros ara émos^

Vofotros zm-tls.

Ellos ám-f«.

Condicional determi-

nanii imperf.

Singular.
Yo zm-arli.

Tu zm-aríat.

El am-arta.

Plural.

Nofotros zvQ-artam»fé

Vofotros am-anais.

Ellos zm-anaa.

Condicional determi-

nado imperfecto.

Singular.
Yo zm-ara o ana-^^í.

Analogía. ly
Tu zm-ayas o am-i/í/^

El im-dra o zm-d/feé

Plural.

Nofotros a.m-dramos q
zm-dffemos,

Vofotros zm- aráis o
ara- djfeis.

Ellos zm,-dran o am-
djfea.

Condicional defermi^

nante perfeSl.

Singular.
Yo avria zm-ado..

Tu av.rias zm ado*

El avria stm-ado.

Plural.

Nofotros avriamos am-
ado,

Vofotros avriais ara-

ado.

Ellos avrian zm-ade».

Condicional determi-

nado pcrfe^io.

SlNGULAa.
Yo uvier;i o uviefl'<^

zvcí-adQ.

B Tu
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Tu uvieras o uvíefíes

zm-ado.

El uviera o uvieíTe

^m-ado.

Plural.

Kofotros iivieramos o
uvieíTemos tim-ado.

Vofotros uvierais o
uvieíTeis zm-ado.

Ellos uvieran o uvief-

fen 3.m-ado.

Pretérito perfeBo.

SlNGULAR.^

Yo aya zm-ado.

Tu ayas zm-ado^

El aya am-ado.

Plural.

Nofotros ayamos am-
ado.

Vofotros ayais zm-ado.

Ellos ayan zm-ado.

Futuro imperfeóío.

Singular.

Yo zm~are.

Tu zm aras»

El zm-dra».

II.

Plural.
Nofotros zm-anm9$m
Vofotros am-im/»
Ellos zm-aran.

Futuro perfeóio^

Singular.

Yo uviére zm-adc
Tu uvieres zm-ado.

El uviere zm-ado^

Plural.

Nofctr.uvieremos am-
ado,

Vofotros uviereis am-
ado.

Ellos uvieren zm-ado»

INFINITIVO.

Prefente,

Am-ar.

Pretérito,

Aver zm-ado»

Futuro,

Avér de zmár*

Futuro pajfi

KsQ]í de fer zxa-ado,

GE-
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GERUNDIOS
Activos.

Be Frefente.

Am-dndo,

Pretérito.

Aviendo am-ado,.

Futuro I.

Aviendo de am-¿ir.

Futuro 2.

Aviendo de avér am-

GERUNDIOS
Passivos.

De Prefente»

Siendo ^m'ado^

Analogía, ip

Pretérito.

Aviendo íido am-^i^tf*

Futuro I.

Aviendo de fer am-
ado.

Futuro 2.

Aviendo de aver ílda

am-ado,

PARTICIPIOS.

ABivo.

Amado con el auxiliar

aver,

Pafsivo.

Amado , amada ; ama-
dos , amadas con el

auxiliar fer..

B SE-
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SEGUNDA CONJUGACIÓN.

PROMETO.

INDICATIVO.

Trefente,

Singular-

Yo ^vom-éto.

Tu prom-tfre/»

El prora íí<?.

Plural.

Nofocros promet-íwo/.

Vofocros promet-*//.

Ellos ^vom- éteri.

Pretérito impeyfeÓio,

Singular»

Yo prom-e/íJ.

Tu promet-íííx.

El proeoec-Ki.

Plural,

Norotrospromet-z¿í^?2í3i.

Vofotros promet-íáí//.

Ellos promec-í^/i.

Pretérito perfeÓío^

Singular,.

Yo proraet-L

Tu promet-//?ff,.

El promet-/í).

Plural,.

Nofotros promet-imox,.

Vofotros ^romet-l/his^

Ellos proraec-iíro«.

Pretérito indefinido^

Singular,.

Yo e promec-/Ví)..

Tu as promet-/£/o..

El a promet-m'o.

Plural.

Nofotros avernos pro-
met-/¿/o.

Vofotros aveis pro-
mee- /W^.

Ellos
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Ellos an f romet-/í¿o.

Pretérito anterior.

Singular.

Yo uve promet ;¿í<7.

Til ijvifte promet í<¿o.

El uvo promcc-/Vo.

Plural.

Nofotros uvimos pro-

Vofocros uviíleis pro-
met ido.

Ellos uvieron prome-
t'ido.

Pretérito plufquam-

pgrfecio.

SlNGULAk.

Yo avia promet-/Vo.

Tu avias promet-Zc/í?.

El avia promet-;¿/6».

Plural.

Nofotros aviamos pro-
mct'ido,

Vofocros aviáis pro-
mct-ído.

Ellos avian promet-rV(?.

ti

Futuro imperficio.

Singular-

Yo promet-ívff, .

Tu promet-eri/*

El ^XQiXíti-era^

Plural..

Nofotros promet-fre-

mos.

Vofotros promet-ere/i.

Ellos ^lOrnti-eran,

Futuro perfeóio.,

Singular.

Yo avre promet-/¿/o»

Tu avrás promct-rVí^..

El avrá promet-zí/o»

Plural..

Nofotros avremos pro-
met-ido.

Vofotros avreis pro-

mee- /¿/o.

Ellos avrán prometa'

ido^

IM-
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IMPERATIVO.

Prefente.

Singular..

Promet-e tu.

Promét-¿i aquek

Plural.

VxoYñtt^ed vofotros.

VxoTCiht-an aquellos.

SUBJUNTIVO.

Prefente^.

Singular.

Yo |)romét-¿7.

Tu promec-¿?/.

El prometió?.

Plural.

Nofotros promet amos.

Vofocros promét-¿í//.

Ellos promét-¿í«.

Pretérito imperfeto,

- Singular.

Yo promet- (?rí^.

Tu ^xom^t-eñas.

IL
El ^r^VRtt-ena,.

Plural.

Nofotros promet-m4-
TYIGS,

Vofotros promct-m^/V.
Ellos promet-m¿íw.

Futuro incierto.

Singular.

Yo promet-/Vr^, i ^xo-

vtíct-iejfe.

Tu promet- w^/, i ^xo-

xtiet^iéjfes.

El promct-;fr¿i, i ^xo-
mzt-iéjfe.

Plural.

Nofotros promet-/er^-

mos 5 i promet iejjfe-

mos.

Vofotros promet-z>f/í;/j

i promet- re/Tí//,

Ellos promet-/ef^« , i

promet- ;e/ew.

Condicional prefente.

Singular.

Yo avria promet-;io.

Tu avrias promet-/Vo.

El



El avria promec-íí/o.

Plural.

Nofotros avriamos pro-

mQC'ído,

Vofotros avriais pro-

mee- /¿/o.

Ellos avrian promet-
ido.

Condicional paj/ado.

Singular.

Yo uviera o uvieíTc

promec-;Vo.

Tu uvieras o uvieíTes

promec-ií/o.

El uviera o uviefíe pro-

mct' ido.

Plural.
Nofotros uvieramos o

uvieíTemos promet-
tdo.

Vofotros uvierais o
uvicíTeis promet-/Vo.

Ellos uvieran o uvicf-

Ccñ promct-/á(7.

Pretérito perfeBo,

Singular.

Yo aya promct-/Víí,

De la Analogía. i?
Tu ayas promet-idoé

El aya promct-zio.

Plural.

Nofotros ayamos pro-
mQt- ido,

Vofotros ayais pro-
mct- ido»

Ellos ayan promet-/á^»

Futuro iwperfeóio»

Singular.

Yo promet'/e^e.

Tu promct/erf/.

El promet-;ére.

Plural.

Nofotros promcc-/Vrí-

mos.

Vofotros promct-;íff//.

Ellos promet-;erew.

Futuro perfeSío.

Singular.

Yo uviere ^rovnct- ido.

Tu uvierespromct/í/o.

El uviere \)vomct'ido.

Plural.
Nofotr.uv.iercmos pro-

OíQt- ido,

Vo-
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Vofotros uviereis ^vq-

Kilos iiviereii promet-
ido.

INFINITIVO,

Prefente^

Promct-fjr,

Pretérita,

Aver promec-Zí^a,.

Futuro,

Aver dQ promet-fn

Futuro pajf,

Aver de fer promet-
ido,

GERUNDIOS
Activos.

Ve Prefente^

Vtomtt'iendo,

Pretérito,

Aviendo promet-/¿/ff.

Futuro I

,

Aviendo de promet-fr.

11.

Futuro 2.

Aviendo de aver pro-
mti-ído,

GERUNDIOS
Passivos.

De Preferirte.

Siendo promec-iíío.

Pretérito,

Aviendo fido promet-
ido.

Futuro I.

Aviendo de fer pro-
ra et-/V(?.

Futuro 2,

Aviendo de aver íido

promet- ido,

PARTICIPIOS,.

Aétivo.

Vvomtt'ído con el au-
xiliar aver,

PafsívQ,

Prometido, prometida;
prometidos, promeci-

das con el auxiliar /íí",

TER-
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TERCERA CONJUGACIÓN,
COMBATIR.

INDICATIVO.

Prefente.

Singular,

Yo corcíh'dfo»

Tu combares,.

El comb-dte.

pLURAt.

Nofotros comb-atlmo:,

Vofotros comb^atts.

Ellos coK\b-dten,

Pretérito mperfeólo.

Singular.

Yo comb-atia.

Tu combatías.
El comb-aíia.

Plural.

Nofotros comh-atUmos,
Vofotros comb-aítais.

Ellos comh-atian.

Pretérito perfeBo,

Singular..

Yo comb-aít.

Tu comb-ati^e,.

El comb-^/;ó.

Plural.

Nofotros comb- attmos,

Vofotros comb-aíi/¡eis.

Ellos comb- aticroiu

Pretérito indefinido.

Singular.

Yo e comb-atido.

Tu as comb atido,.

El a comb-atldo.

Plural.

Nofotros avernos com-
b-atído.

Vofotros aveis com-
b- atido.

Ellos an comb. atido,.

Pte-
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Pretérito anterior.

Singular.

Yo uve comh atldo.

Tu uviñe coi'iú^-atido.

El uvo comh- atido.

Plural.

Nofotros uvimos com-
h-atido.

Vofocros uvifteis com-
h atído.

Ellos uvieron comb-
atido.

PhfquamperfeBo.

Singular.

Yo avia comh-atidó.

Tu avia comh- atido^

El avia comh' atido,.

Plural.

Nofotros aviamos com-
h- atído.

Vofocros aviáis com-
h-atido.

Ellos avian comh-att
de.

11.

Futuro imperfeéío.

Singular^

Yo comh-atire^

Tu comh-attrdi,.

El comb-atirá.

Plural,

Nofotros comb-¿i//Vff-

mos*

Vofocros comh-atiréts^

Ellos comb-atiran.

Futuro perfeóio.

Singular.

Yo avre comb-atido»

Tu avrás comb- atido,.

El avrá comb- atid§»

Plural.

Nofotros avrémos com-
b-atido,

Vofocros avréis com-
b-atido.

Ellos avráii comb-^iri-

do,

IM-
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El covoh-atina.

IMPERATIVO.

Prefente,

Singular.

Qomh-ate tu.

Qomh-ata aquel.

Pluraí.

Comh-attd vofotros.

Comb-ir4» aquellos.

SUBJUNTIVO.

Prefente.

SlN>GULAR...

Yo comh- ata,.

Tu comh-atas.

El comb-^M.

Plural.

Nofotros comh-atamos,
Vofocros comb atáis.

Ellos coTCih-atan,

Pretérito imperfeBo.

Singular.

Yo comh'atina.

Tu coxwh- éitiriar.

Plural.

Nofotros comh-at'ma'
" rnos.

Vofotros comb-atinais»

Ellos comb-atirian.

Futuro incierto.

Singular.

Yo comb atiera i com-
b-atiejfe.

Tu comb-atisras i com-
b-atiéífes.

El comb-atiera i com-
b-atiejfe.

Plural.

Nofotros combatiera^

mas i comb- atiéje^

mas,

Vofotros comb-atiéraif

i comb- ai iéjfeis.

Ellos comb- atieran i

comb-atiéjferi.

Condicional prefente.

Singular.

Yo avría comb-atidó.

Tu avrias comb-atldo*.

£1
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El avría comh-atido.

Plural.
Nofotr. avriamos com-

\y-atldo.

Vofotros avriais com-
h-atido.

Ellos avriati covah-ati-
do.

Condicional pafflido.

Singular,

Vo uviera o uvieíTc

covñh- atído.

Tu uvieras o lu^iefíes

comh- atldo»

El uviera o uyieíTe cora-

h-atido.

Plural.
Nofotros uvieramos a

uvieílemos covúh-a-
tídoé

Vofotros uvierais o
uvieííeis comb-ati^
do.

Ellos uvieran o uvieíTen

comh-atido.

Pretérito perfeBo.

Singular.

Yo aya comb-atide^

Tu ayas comh-atide^

El aya comb-atUa,

Plural.

Nofotros ayamos com-
b-atido,

Vofotros ayais comb-a-
tido.

Ellos ayaii combatido^

Futuro imperfeBo,^

Singular..

Yo comh- atiere,

Ta coTah-atiereu

El comb-atiére.

Plural.
Nofotros CQvab' atiere-

mos,

Vofotros comh-ntiereis.

Ellos co^b-atiéren.

Futuro perfeBo.

Singular.

Yo uviere coxr^- atidQ^

Ta uvieres comb atidc*.

El uviere cÓTíib-dtido».

Plural.

Nofotros uvierCiHOS

Qomb- atido,.

Vo-



Vofotros uvíereis com-
h- atido.

Ellos uviercn comb-dp-

íido.

INFINITIVO.

Prefente.

Comh at'ir.

Pretérito.

Aver corxih-atldo^

Futuro,

AvQT de comb-at'íf,.

Futuro fafslvo,

Aver de fer comb-.://-

do.

GERUNDIOS
Activos^

I>e Prefentu

QjQíXí^-attmdo,

Pretérito,

Avicndo comb-^//Vo.

Futuro L

Avicndo de comb-^nV.

De la Analogía. 2p

Futuro IL

Avicndo de aver com-
h-atido.

GERUNDIOS
Passivos.

De Prefente,

Siendo coxtÁ^-atide,.

Pretérito,

Aviendo lldo eomb-4h
t'tdo.

Futuro I,

Aviendo de fer comb-
at'tdo»

Futuro IL

Aviendo de aver fído

cor^h-atído.

PARTICIPIOS.

ABivo.
Comh-atido , con el

auxiliar aver,

Pafsivo,

Comh-atido , comb-^-
tida 5 comh-attdosy

comh'attdas y con el

auxiliar fer.

Lie-
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Lección III.

De los Verbos anómalos o irregulares.

SE llaman verbos anómalos o irregula-

res los que en la formación de fus

tiempos i perfonas no guardan la ana-

logia i reglas de las Conjugaciones re-

gulares fegun fe an dado en los egem-
píos precedentes $ porque mudan algu-

na letra o fylaba. Se reducirán a claC-

fes eftas mifmas anomalias
, por man-

tener orden cuanto fe pueda , i fe di-

rán folo los tiempos i perfonas , donde
uviere irregularidad , deviendofe enten-

der lo demás íegun las reglas generales.

'Ai fin fe pondrán aquellos anómalos,

que no entran en claíTe alguna 5 i fe no-

tarán por orden fus irregularidades. No
es neceflario a los principiantes fatigar

la memoria aprendiendo los verbos de

eftas claíTes ; bailará tener prefente las

claíTes en general , i recurrir al índice,

cuando fea menefber. Lo mifmo fe en-

tiende de las anomalias de la lengua

Latina.

ANO-
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ANÓMALOS.
PRIMERA CLASSE

DE VERBOS IRREGULARES DE LA
primera Ccinjugacion en Ar.

LA primera irregularidad es de los ver-

bos en arj que toman / antes de la

e en todo el ungular i en la ultima del

plural de los prefentes de todos los mo-
dos. En efta manera.

NEGAR.

INDICATIVO.

Prefente,

Singular.

Yo niego.

Tu niegas.

El niega.

Plural.

Nofotros negamos.

Vofotros negáis.

Ellos niegan.

IMPERATIVO,

Singular,

Niega tu.

Niegue aquel

Plví
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Plural.

Negad vofotros.

Nieguen aquellos.

SUBJUNTIVO.

Prefente.

Singular^,

Yo niegue.

Libr. IL

Tu niegues.

El niegue.

Plürau

Nofotros neguemos»

Vofotros neguéis.

Ellos nieguen.

Se conjúgala con la mifma irregula-

ridad eftos verbos : Adquirir , inquirir^

requirir , mudando en ei la penulticna,

i los figuientes con todos lus compuef-

tos.

Acertar . . . yo acierto.

Acrecentar .... acrecientOi,

Alentar . . . • . . aliento.

Apacentar .... apaciento*,

Apretar agrieto,

Arreedar ..... arriendo,

Afferrar • . . * . afsierro.

Aterrar atierro.

Calentar caliento^,

Cegar ...... ciego.

Cerrar ..... . cierro.

Concertar . cencierto.

Co-
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Temblar . . . , . tiemblo.

Tentar , . tiento.

Trafegar ..... trajiego.

Tropezar . . . ... tropezó.

En £j^;

Cerner cierno.

Contender .... contiendo»

Coniiefcender . . . condefciendo.

Defender ..... defiendo.

Encender ..... enciendo.

Entender ..... .. entiendo.

Eftender . . .. . .- ejiiendo.

Hender ....*. hiendo.

Perder ... . . . pierdo.

Tender . ..... tiendo^

Verter ...... vierto.

En IR.

Advertir ..... advierto^'

I

Arrepentirfe . . . arrepiento,:

Conferir . . ... confiero.

Confentir ..... confiento.

Convertir .... convierto^

Diferir ...... difiero.

Digerir .... * . digiero.

Diícernir ...... dTfcierno. :

- Di-
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Divertir divierto.

Herir hiero.

Hervir hiervo.

Inferir infiero, - *i

Ingerir ingiero.

Mentir miento, * '

Pervertir * . é . , pervierto.

Preferir .... .'prefiero.

Referir ..*... refiero.

Sentir . . .... fiento, ^ ..

• Zaherir . . . . zahiero.^ *

, SEGUNDA CLASSE

DE VERBOS IRREGULARES EN AR.

PErtenecen a efta clafle los.í^Lie rfíu-

dan la o de la penúltima fylaba

en iré en los mifmos .tiempos i perfo-

nas que los de la primera claíTe. 1 fe

conjugan como:

PROVAR.

Prefente

Singular.

INDICATIVO
Tu pruevas^

El prueva,

PluRat
Xo pruevoy .\^o{o\.to^ provamo4.

C2 Vü-



^6 Libr

Vófotros prováis,

Eilos pruevan»

IMPERATIVO.

Singular»

Prutva tu*

Frueve aquel.

Plural.

Trovad vófotros.

Frueven ellos.

SUBJUNTIVO.

Fnfenté.

Singular*

Yo prueve.

Tu prueves^

El prueve^

Plural.

Nofotros provenios,

Vófotros proveis.

Ellos prueven.

Eftán en efta mifma claffe de irregu-

laridad los figuientes con fus compuef-
tos.

Acordar acuerdo,.

Acollar . . . . . . acuefto.

Agorar agüero.

Almorzar ... * almuerzo,,]

Amolar ...... amuelo,

Aprovár . .... apruevo^

Apoftar . .... apuejia. .

Afíblar ajfuelo.

Colgar cuelgo,

jjoncojfdar ,. . .. . concuerdo,

- ; Con-
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Confolar confuelo.

Confonar . • . . . confueno»]

Ccncar tuento.

Collar euefla.

Degollar degüello.

Denoftar . . • . . denuejlo.

Derrocar derrueco.,

DefcoUar • . . . . defcuello.

Encontrar . • . . . encuentro.

Esforzar esfuerzo».

Forzar ...... fuerzo.

Holgar huelgo

Hollar ...... huello.

jLígar juego.

Moílrar muejiro.

Poblar pueblo.

Recordar ..... recuerdo.^

Regoldar regüeldo.

Renovar renuevo.

Refollar refuello.^

Rodar ruedo.

Rogar . ruego^

Soldar fueldo.

Soltar fuelto^

Sonar fueno.

Soñar fueño.

Toftar tuejio.
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Trocar ...... trueca.

Tronar trueno,

,VoIar vuelo,

tVolcar •••.., vuelco.

De los acabados en er tienen la míf-

ma irregularidad los verbos : Doler
, /?<?-

der
, foler , abfolv^er , l?oJver , llover , mo^

ler, morder , moverá oler-, rsfolverj torcer.

Se cuentan a mas de efto por irre-

gulares de la primera eftos tres : Andar^
dar , matar , i fus. anomalías fe hallaa

en el Índice ultimo,, . .

MATAR.
Efte verbo tiene dos fignificacíones:

la una herir , i en efte fentido fe conju-

ga como los regulares: La otra dar muer

^

te , i entonces el participio pafsivo es:

Muerto , i no matado, Afsi decimos Abel
fue muerto por la embidia de fu her-

mano Cain.

TER-
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CUARTA CLASSE

VE ANÓMALOS EN CER , COMO
CONOCER.

INDICATIVO.

Frefente,

Singular,

ÍYo conozco.

Tu conoces.

El conoce.

Plural,

Nofotros conocemos,

Vo fotros conocéis.

Ellos, conocen^

IMPERATIVO,

Singular,

Conoce tu.

Conozca aquel,

.De eña claíTe

PlüraiV
Conoced vo fot ros.

Conozcan aquellos.

SUBJUNTIVO.

Frefente.

Singular.

Yo conozca.

Tu conozcas.

El conozca.

Plural.

Nofotr, conozcamos,

i Vofotros conozcáis.

Ellos conozcan.

fon : Acontecer , agra-

de-
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decer , crear , envegecer , encanecer , care-

€er , obedecer , ofrecer , «^c^r
,
padecer 5 fe

exceptúan convencer que hace convenzo,

cocer , r«íf2S(? ; complacer , cotriplazgo 5 ^¿í^^r,

¿át^í? ; iWifc-e'r , w^fzíí? ; fatisfacer , fatisfagoi

torcer , tuerzo , vencer , venzo. La miíma
mudanza tienen los Verbos acabados en

r/> , que mudan la r en ssí* o en zg- , co-

mo de conducir , conduzco o conduzgoi

introducir , introduzco ; //¿r/V, /í/zro 5 ^^'o-

i¿«a> , reducir , relucir j traducir^ trasluciry

&c.
QUINTA CLASSE

JD£ ANÓMALOS QUE ACABAN EN
EER , como LEER,

Pretérito perfeófo.

El leyó.

Ellos leyeron,

IMPERFECTO
dé Subjuntivo.

SlNOULAR.

Yo leyera o leyejji.

Tu leyeras o leyejfes.

El /<?j^r^ o leyejfe.

Plural.

No fotros leyéramos

o leyejfemos,

Vo fotros leyerais o
leyejfeis.

Ellos leyeran o /<?-

yefen.
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' Futuro imperfeólo, !
^

Singular.

Yo leyere.

Participio de prefent»

Leyendo,

Afsi íe conjugan: Creer
, pojfeer.

SEXTA CLASSE

DE LOS ANÓMALOS ACABADOS EN
ER o IR 5

que antes tienen L o N,
como TENER.

INDICATIVO,

Pre/cnte.

Singular.

Yo tengo.

Tu tienes,

IMPERATIVO,

Singular.

Ten tu.

Tenga aqueU

Plural.

Tened vofotros.

Tengan aquellos.

SUBJUNTIVO.

Prefente.

Singular.

Yo tenga.

Tu tengas.

El tenga^

Plu-
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Plurat.

i

Vüíütros tengáis.

-

Nofotros tengamos. \ Ellos tengan.

SÉPTIMA CLASSE

t>E ANÓMALOS EN IK QUE TIE-

nen en la penúltima E,

como MEDIR.

INDICATIVO,

Plural*

Ellos midieron.

Prefente.

Singular,

Yo mido.

Tu mides.

El mide.

Plural.

Nofotros medimos.

Vofotros medís.

Ellos miden.

Pretérito perfeóto.

Singular.

El midió.

IMPERATIVO,

Singular.

Mide tn.

Mida aquel.

Plural.

Medid vofotros.

Midan aquellos.

SUB.
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SUBJUNTIVO.

TrefenU.

Singular.

Yo mida.

Tu midas.

El mida,

Pluraü

Nofotrqs midamos,

Voíotros midáis.

Lihr. ir.

Ellos midan.

Imperfeto.

Singular.

Yo midiera o mH
diejje.

Tu midieras o mi-*

diejfes.

Participio de prej^entm.

Midiendo.

Pertenecen a ejla Clajfe los Jiguientes*

Apercebír
Ceñir . .

Colegir . .

Competir

.

Concebir
,

Conftreñir

Derretir .

Desleír , .

Dcfpedir .

Elegir . ,

Engreirfe ,

apercibo^

ciño.

colijo,

compito»

concibo.

conjiriño^

derrito.

deslio.

de/pido.,

elijo.

engrio.

Ex-
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Expedir expido.

Envenir envifio^

Freir frió.

Gemir gimo.

Impedir impido.,

Pedir pido.

Regir ri]o.,

Reir ....... rio.

Rendir rindo.

Reñir riño.

Repetir repito.

Seguir Jigo.

Servir Jirvo.

Teñir tifio.

Veftir vijio.

índice
DE OTROS ANÓMALOS,
que no fe reducen a claíTe alguna , con

cxprcfsion de los tiempos en que

tienen irregularidad.

A_ BRIR. Vart, pret. Abierto.

ABSORBER. Fart. pret. Abíurto.

AN-
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ANDAR. Preter.perfeól. Anduve , andu-
vifte > .anduvo , anduvimos , anduvif-

teis , anduvieron. Imperf, Subjuntivo.

Anduviera i anduvkííe ^ anduvieras í

anduvieíTes , &c.

CABER. Indkat. Prefent, Yo quepo ^ tú
cabes. Pretérito perfe^. Cupe, cupifte,

cupo ; cupimos , cupiíleis , cupieron.
Futuro imperfeB, Cabré, cabrás, cabrá,

cabremos , cabréis, cabrán. Imperativ.,

Quepa aquel , quepan aquellos. .S'^¿'-

juntiv. Prefent, Quepa
, quepas

^ que-
pa, &c* ImperfeB. Cupiera o cupiefle>

cupieras o cupieñes, &c. Condicioné

Cabria j cabrias ^ &c. Futur, Cupiere,
cupieres , &c.

COCER. Indicat. Prefent, Cuezo, cuezes,

cuece , cocemos , cocéis , cuecen. Im^
perat. Cueza aquel , cuezan aquellos.

Subjunt. Prefent, Yo cueza,, cuezas, cue-

za, cozamos, cozáis , cuezan.

DAR. Indioat, Prefent, Yo doi, tu das, &c.
Preterit, perfeói. Di, difte , dio , dimos,

difteis , dieron. Imperf, Subjunt, Diera

o dieffe , dieras o dieíTes , &c. Futur.

diere , dieres , &c.

DECIR. Indicativ. Prefent. Digo , dices,;

di-
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dice 5 decimos , decís , dicen. Freterit.

perfeól. Dije , dijifte , dijo , &c. Futur,

Diré j dirás , &c. Imperat. Di tu , diga

aquel :,
decid vofotros , digan aque-

llos» Subjunt. Frefent, Diga, digas , di-

ga , &c. Imperfeñ. Digera o digefle,

digcras o digeffes , &c. Condición, pre-

fent. Diría , dirias , &c. Futur, Digere,

digeres , &¿c. Farticipio de- prefent. Di-
ciendo 5 de Freterit, Dicho.

DORMIR. Indicat, Frefent.DuttmOy duer-

mes, duerme, dormimos, dormís, duer-

men. Freterit, psrfeB. El durmió , ellos

durmieron. Imperat, Duerme tu, duer-

ma aquel , dormid vofotros , duerman
aquellos, Subjuntiv. Prefent, Duerma^
duermas , duerma , durmamos , dur-
máis , duerman. Imperfeto, Durmie-
ra o durmieíTe , durmieras , durmief-
fes , &c. Participio de prefente. Duc-^
miendo.

ESCRIVIR. Participio de pret. Efcrito.

ESTAR. Indicativ. Prefent.. Eftoi , eftás,

cl\á, &c. Freterit. perfeól. Eftuve, eftu-

viíl:e , eftuvo , eftuvimos , clluvifteís^

eftuvieron. Suhjunnv. Freterit. imper^

fecl, Eltuviera o eftuvicíle , clluvieras

o
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o eftuvíeffes , &c. Futur. Eftuvicre , et
tuvieres , 6¿:c*

HACER. Indkat. Frefent. Hago , haces,

&c. Preterit. perfeB. Hice , liiciñe, hi-

zo, hizimos , hizifteis, hizieron. Futur^

imperfeói. Haré , harás , &c. Imperativ.

Haz tu , haga aquel , haced vuíotros,

hagan aquellos. Subjunt. Prefent. Ha-
ga , hagas , &c. ImperfeB, Hiciera o
hicieíTe , hicieras o hicieíles, &c. Con^
dicion, prefent. Haría , harías , &c. Fu^
tur» Hiciere , hicieres , &c. Participio

aóiiv. Haciendo. De pret. Hecho.
IMPRIMIR. Particip. a¿iiv. Imprimiendo.
. Pafsivo, Impreffo.

IR. Indicat, Prefent, Voi , vas, va, vamos,
vais , van. Preterit, perfeB. Fui , fuiftc,

fue , fuimos , fuifteis , fueron. Imperat,

Ve tu , vaya aquel , id vofotros , va-

yan aquellos. Subjunt, Prefent, Vaya,
vayas , vaya , vamos , vayáis , vayan.

ImperfeB, Fuera i fueíTe , fueras i fuef-

. fes, &c. Futur, Fuere, fueres, &c. Par^

tícip, aBiv, Yendo.

MORIR. Indicat, Prefent, Muero , mue-
res , muere , morimos , meris, mueren.

Preterit, perfeB, El murió , ellos mu-
rió-
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rieron. Imperativ. Mucre tu , muera
aquel , morid voíbtros , mueran aque-

llos. Suhjunt, Prefent. Muera , mueras,

&c. Imperfeói. Muriera o muriefle, mu-
rieras o murieffes, &c. Futur. Muriere,

murieres, &c. Participio aBiv, Murien-

do. Pafsiv. Muerto.

oír. Indicat, Prefent. Oigo , oyes ) oye,

&c. Prsterit. perfeci. El oyó, ellos oye-

ron. Imperat. Oye tu , oiga aquel , oíd

vofotros , oigan aquellos. Subjuntiu,

Prefent. Oiga, oigas, &c. Imperf.Oycrd,

i oyeíTc , &c. Futur. Oyere , &c. Par-
ticipio aóliv. Oyendo.

OLER. Indicativ, Prefent. Huelo , hueles,

huele, olemos , oléis , huelen. Imperat.

Huele tu , huela aquel , oled vofotros,

huelan aquellos. Subjunt. Prefent. Hue-
la , huelas , &cc.

PODER. Indicat. Prefent. Puedo, puedes,

puede, podemos, podéis, pueden. Pre^

terit. perfeB. Pude , pudiíle, pudo, &c.
Futur. imperfeB. Podre

, podrás , &c.

Imperat. Puede tu , pueda aquel ,
po-

ded v^^fotros
) puedan aquellos. Sub-

junt. Prefent. Pueda , puedas ^ &c. hn^

perfeB. Pudiera o pudiefle
, pudieras o
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pndieíTes , &c. Condieion. Podría , po-
drías , &c. Futur. Pudiere , &c. Farti*

cipio aóiiv, Pudiendo.

PONER. Indicat. Prefent, Pongo
, pones,

&c. Preterit.perfióí, Pufe, pufifte, pufo,

&c. Futur, Pondré , pondrás , &c. Im-
ferat. Pon tu , ponga aquel

, poned
vo ib tros

5
porgan ellos. Subjunt, Pre-

fent. Ponga, pongas , &Cc, Imperfiói^Vw"

fiera o pufieffe, &c. Condición. Pondría,

pondrías, &c. Futur, Pufiere, &c. Par^
ticipio pajf, Puefto.

PRENDER. Participio fajf. Prendido o
prefo.

QUERER. Indicat, Prefent, Quiero, quie-

res , quiere ,
queremos , queréis, quie-

ren. Preterit. perfeóf, Quife , quififte,

quifo , &c. Futuro imperfeói. Querré,

querrás , &c. Suhjunt, Quiera, quieras,

&:c. Preterit, imperfeB, Quifíera o qui-

fieíTe, &c. Coíídicion. Querría, querrías,

&c. Futur. Quifiere , &c. Particip. paffi

Qiicrído , i también quífto.

SABER. Indicat. Prefent. Se , fabes , &c.

Preterit. perfeB. Supe , fupifte , fupo,

fupimos, &c. Futur. Sabré, íabrá«, &c.

Imperat. Sepa aquel , fepan aquellos.

Suh'
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Subjunt, Trefent. Sepa, fepas , &c« Im^

perfiói. Supiera o fupiefle , &c. C¿?^¿¿/-

f/í>;í. Sabría,fabtias, ¿ce. Futur, Siipicvc^

SALIR. Indicat. Prefent. Salgo, íales, &c.
Futur. Saldré , faldrás , &c. Imperatw,

Sal tu , Taiga él , falid vofotros , faU

gan ellos. Subjunt. Prefent. Salga , Tai-

gas,&c. Condición. Saldría, íaldrias, &c*

SATISFACER. Indicat,Prefent. Satisfago,

fatisfaces , &c. Preterit, perfióí. Satif-

fizo , fatisfecifte , fatisfizo , fatisfeci-

mos, fatisfeciftes , fatisfacieron. Futur.

Satisfaré , fatisfarás , &c. Imperat. Sa^

tisfacc tu , fatisfaga él , fatisfaced vo-

fotros , fatisfagan ellos* Subjunt, Pre-

fent. Satisfaga, fatisfaeas, &c* Imper-

/íííí.Satisfaciera o fatistacieíTc&c* Con^

dicion. Satisfaría , fatisfarias , &c* Par-»

tieipio pajf. Satisfecho*

SENTIR. Indicat. Prefent. Siento, fientes,

fíente, fentimos, fentls, Tienten* Impe-

rat. Siente tu , Tienta él , Tientan ellos*

Subjunt. Prefent. Sienta, Tientas, Tienta,

Tintamos , fintais , Tientan. Imperf, Sin-

tiera o TintieíTe , 8¿c. Futuro. Sintiere,

&c. Particip. a¿i. Sintiendo.

SEGUIR. Prefente. Sigo , Tigues , figuc,

D % fe-
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fegulmos , feguis , figuen. Preter, perf.

El figuió , ellos figuieron. Imperat. Si-

gue tu 5 figa el , íeguid vofotros , íi-

gan ellos. Subjunt.Pref, Siga, figas, &c.
Imperf, Siguiera o figuieíre, &c. Futur.

Siguiere, &c. Fartidp. aB. Siguiendo.

SOLTAR. Partuip. pajf. Suelto.

TfcNER. Indicat. Frefente, Tengo , tienes,

tiene , tenemos, tenéis , tienen. Preter,

perfeói. Tuve, tuvifte , tuvo , tuvimos,

^c. Futuro. Tendré , tendrás , &c. hn^
perat. Ten tu , tenga él , tened vofo-

tros , tengan ellos. Subjunt. Frefente.

Tenga , tengas , &c. Imperf, Tuviera

o tuvieíTe , &c. Condicional. Tendria,

tendrias , &c. Futuro, Tuviere , tuvie-

res , &c.

TRAER. Indicat, Pref. Traigo, traes,trae,

&c. Pretérito perf. Traje o truje , tra-

jine o trujifte , trajo o trujo , Sccé

Jmperat. Trzígz él , traigan ellos, Sub-

junt. Prefente. Traiga, traigas, &c. Im-

perfeBo. Tragera o trageíTe , o trujera

i trujeíTe , &c. Fut, Trajere o trugere.

Particip. aól. Trayendo.

VALER. Prefente, Valgo, vales, &c. Pre^

teritoperf. Valió, valieron. Futur. Val-

dré,
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dre, valdrás, &c. Imperat. Valga aquel,

valgan aquellos. Subjunt. Prefent, Val-

ga , valgas , &c. Condicional, Valdría,

valdrías.

VENIR. Indicat. Prefente, Vengo, vienes,

viene, &c. Pretérito perf. Vine, venifte,

vino , venimos , veniíleis , viniero?

.

Futuro. Vendré, vendrás , &c. Imperat.

Vén tu , venga aquel , venid voOjtros,

vengan ellos. Subjunt. Prefente. Venga,
vengas , &c. Imperf. Viniera o vinief-

fe, &c. Condición. Vendría. Futuro. Vi-
niere , &c. Particip. aB. Viniendo.

VER. Pretérito perf. Vi , vifte , vio , vi-

mos , víftcis , vieron. Subjunt. imper.

Viera o vieííe, &c. Futuro. Viere, &c.
Particip. paff. Vifto.

VOLVER. Particip. paf Vuelto.

No fe an expreñad.) los verbos com-
pueftos porque obfervan las mifmas ano-

malías que fus fiinples , como profeguir

las mifmas que fegúir , contener las mif-

mas que tener , i afsi de los demás.

Lec-
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Lección IV,

t>e las PropriedacUs del Verho»

POr las conjugaciones del verbo fe a

vifto que fe le aplican números, per-

fonas , tiempos , i modos.
El numero en los tiempos fe entien-

de como en los nombres, atribuyendofe

el fingular , cuando lo que fe dice fe

refiere a una fola cofa , i el plural fi

fe refiere a muchas.

En cada numero fe hallan tres per-

fonas ,
primera como yo leo ; fegunda co-

mo tu lees ^, tercera como aquel ^ mi her-

mano y el fabio lee. I afsi en el plural

como fe dijo ea los pronombres perfó-

rales.

Las primeras i fegundas perfonas fue-

len en el Romance como en el Latin

callarfe : mas no las terceras fino es en

oraciones imperfonales, Afsi dijo Garci-

laffo con elegancia i verdad Sonet. 27»

Amor , amor un habito c veftido

Del paño de tu tienda bien cortado)

Al
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Al veftir le halle ambo i holgado\

Pero defpues ejlrecho i defahrido , (¿^c.

No fíemprc nos fervimos de tu para

fcnalar en la converfacion una fegunda
perfona del fr^gular , pues a excepción

de trato de faanliaridad o amiftad , la

lengua Efpiíñola a recibido el nombre
del tratamiento de Ujled , JJ/ta , Vuecelen-

cia , &c. aplicándole la tercera perfona

del verbo como : UJied me hace mucho

favor , &c.
Los Poetas por enthufiafmo , i los

Principes por autoridad ufan de las pri-

meras i fegundas perfonas del plural, por
las del fingular. Afsi Garcilaffo Soneto
.28. hablando con Tu Amigo:

Bofcan, vengado cftais con mengua mia
De mi rigor pajfado i mi afpereza'y

Con que reprehenderos la terneza

Ve vuejiro blando corazónfolia , &c.

En la naturaleza no fe diftinf^uen mas
Se tres tiempos

, que fon : Prefente , paf-

fado , i futuro o venidero. 1 a eftos tres

fe reducen los otros que fe an vifto en

las conjugaciones.

u
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El Condicional prefenre fe reduce al

prefente 5 el imperfedo , el pretérito, el

pretérito antetior , el pluíquamperfcdo,
i el Condicional paflado fe reducen al

pretérito indefinido. I el futuro paíTado

fe reduce al futuro.

El Prefente denota que la cofa es

o fe hace al mifmo tiernpo que fe ha-
bla : como cuai^.do decimos : No/otros

leemos la Sagrada Efcritura , fe entiende

de prefente la leemos. Dios es jujlo , fe en-

tiende anualmente.

El Condicional prefente denota que
una cofa feria de prefente mediante cier-

tas condiciones , como diciendo : Nofo-

tros feriamos inocentes , J¡ Adán no uviejfe

pecado.

El Pretérito indefinido una cofa paf-

íada en un tiempo del que dnra algo

todavía , o que es paíTado peco a , v.g.

To e eflaio enfermo ejie ano , o ejle mes:

B oído Mijfa efla mañana.

El Imperfeto denota que fe hacia

una cofa al mifmo tiempo que otra en

un tiempo ya paíTado como: Era Ho-

ma d¿iMa del Mtindo cuando la governava

QeJat'AuguJiQ ; Vio San BJievan hs Cie-

los
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los abiertos cuando le apedreavan los Ju-
dias,

El Pretérito fimple qne puede tam-

bién llama ríe definido denota la C(.fa paf-

fada en tiempo del que nada refta , co-

mo : Chri/io in/iituyd la Santifsima Euca-

r:ftia en la ultima Cena, Ayer recibí tu

Carta,

El Pretérito anterior denota una co-

fa ya paliada antes que otra, v.g. Luego

que uve recibido la abfolucion me levanté

de los pies del Confeffor.

El Plufquamperfeda denota que una
cofa es ya paíTada por relación a otra

que también es ya paflada. Por egem-
glo : Ta avia reinado 23. ¿íños FhclipeV*,

cuando renuncio la Corona en Luis I,

El Condicional paíTado denota" quC
una cofa huvicra fucedldo en un tiem-

po palfado mediante ciertas condicio-

nes. Por egemplo : Avrian o uvieran he-

cho penitencia los Tyrios , fi Chrijio les

üvieíTe predicado.

El Futuro denota que fucedcrá o fc-

rá una cofa en tiempo que ti^davia no

es , V. gr. Nue/iros cuerpos refucitardn en

d dia del juicio,^
El



58 Libr. IL
El Futuro paíTado denota

,
que una

cofa que no es aun , fcrá , cuando avrá

paííada otra. Por egemplo : To iré a vi-*

Jttar y cuando , avre acabado mis negocios.

No es tan invariable el ufo de las

Conjugaciones en fus tiempos que no
fe tome algunas veces un tiempo por
otro , como el prefente por el futuro , í

también por el pretérito. Por egemplo
en eftas exprefsiones : Que te haces ejid

tarde ? Me parto al punto a la Corte. Buel-

vo luego a verte, Efto es : Que harás ? Me
partiré : Bolvere, En cftas fe toma por

el pretérito , v. g. Virgil. II. Eneid. ver-»

fion de Hernández.

Un valiente cavallo edificaron

De bulto de un gran monte ^ cuyos lados

De fuerte abeto fueron fabricados:

Fingeny^r voto i ejia fama fuena

For buelta aprefta i profpera ofrecida

I por vengar la dura i larga pena

Que en el Troyano cerco avian fufridoi

Ordenan que la maquina efie llena

De un efcuadron por fuertes efcogido:

Las cavernas i vientre i lados ciegos

Hinchen de multitud de armados Griegos,.

To-
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Todos los prefentes de efta oftava

eftán en lugar de pretéritos , lo que re-

gularmente fucede para dar mayor fuer-

za i viveza a las narraciones.

El Prefente tomado en propriedad

no tiene mas que un inflante
,
por tan-

to no ai variedad en fu expreísion , í

fe explica bien por folo un tiempo.

Mas el Pretérito i Futuro , como tie-

nen mucha eftenfion, pueden confiderarfe

con diverfos. grados de paífado de mas
o menos tiempo , i de venidero antes o

defpues. I de ai nacen las exprefsiones

del pretérito i futuro por muchos i di-

ferentes tiempos , fegun fe a explicado.

De los Modos.

PAra expreíTar las diferentes maneras

de figrificar una cofa fe inventaron

diverfas inflexiones en los Verbos, lo que
en la Conjugación fe llama Modo, I fon

cuatro : Indicativo , Imperativo , Subjun-

tivo , Infinitivo,

El Indicativo es un modo de expref-

far los diferentes tiempos del Verbo por

afirmación abfoluta , cfto es fin depen-

den-
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dencía de algún nombre precedente, co-
mo cuar do fe dice : El Rei San Fernando
ga:id a Sevilla de los Moros, La Eípaña
time diez millones de habitadores. Flore--

ceran las letras al pajfo que los Imperios.

Los tiempos gano , tienen , florecerán no
íiiponen cxprersion precedente de que
dependan.

El Imperativo es un modo de figní-

ficar en los Verbos la acción de man-
dar, rogar , u exortar. Por egemplo Te-
renc. en fu Hecyra hdí, 4. traducción
de Abril : Ola \ Muchacho , ve corriendo

a cafa de Baquis 5 i dili de mi parte que

fe íkgue hafta aqui. Como fi digera , te

mando
, te exorto que vayas , que digas a

Baquis.

El Imperativo no tiene primera per-

fona del (ingular , porque de ordinario

nadie fe manda a s\ miCmo. I folo tie-

ne prefente o futuro, porque folo fe pue-

de mandar lo que eftá por hacerfe ; í

afsi fuelen expreffarfe los mandatos o

bien por prefente , como cuando San

Pablo dijo : Eftdd fugetos a toda potef-

tad de la tierra 5 o bien por futuro , co-

mo en el Decálogo : Amaras a tu Dios:
^

No
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No mataras , que fon igualmente impe-

rativos.

El Subjuntivo es un modo de expref-

far los diverfos tiempos de los Verbos
con una dependencia neceíTaria de al-

gunas palabras precedentes. Por egem-
plo : Es jujio ,

que fe obedezca al ReL
O como defeavian los Padres en el L'mbo,

que el Divino Libertador viniejfe 1 Los
Subjuntivos obedezca i viniejfe dependen
de la conjunción que , la cual precede.

De aquí fe puede conocer la dife-

rencia del Indicativo , i Subjuntivo, Ef-

tc contiene folo una afirmación indirec-

ta i fubordinada a la partícula o expref-

íiop precedente ; pero el Indicativo o
no la tiene y o abíolutamente no depen-
de de ella : Afsi el Subjuntivo fin ella

no tiene fentido alguno ; pero si el In-

dicativo 5 por el cual folo fe puede em-
pezar la oración , como confia de los

egemplüs antecedentes.

Las partículas que determinan el Sub-
juntivo fon de ordinario que ( cuando
no es de relativo o infinitivo

) Ji, cuan-

do , aunque ,
por mas que , para que , afin

que , ojala 5 pero do ficmpre, que prece-

den
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den eftas partículas, fe pone d Verbo
en Subjuntivo : fiendo vario fu ufo 5 co-

mo también fon muí diferentes el Ro-
mance i el Latin ; lo que folo fe cono-

cerá por la convcrfacion i platica de

buenos Autores.

Guando la partícula que precede a

¡Verbos ,
que anuncian alguna fignifica

cien de duda , defeo , ruego , promeíTa

o de cofa por venir , fe pondrá el Ver-
bo en Subjuntivo. Como fe vé por ef-

tos egemplos , Terenc. Hecyr. Ad.y. de

Abril : En mi cafa yo no permitiré qae a

ti te falte cofa alguna ; Jlno que tedo cuan-

to fuere menejler , fe te dará liberalmen-

te. Pero cuando tic ejluvieres bien harta i

bevida
,
procura que el Niño tenga buen

recado. El mifmo Phorm. A¿t. 2. To quer^

ria que hicieffes lo que mas a ti te cumpla.

El Infinitivo es un modo de fignificar

en los Verbos fin números ni perfonas,

eílo es fin afirmación alguna , i de una
manera general. Por egemplo : Ser^ com-

batir , tentar , en cuyas exprefsiones fe

obferva una manera general e inderer-

minada de fignificarfe la acción del

Verbo.
Co.
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Como el Infinitivo no expreffa afir-

mación alguna , fe puede confiderar mas
a manera de nombre fubftantivo que fig-

nifica la acción ,
que como Verbo 5 por

efta razón admite articulos como nom-
bre. Sugetandofe a declinación : como
en eftüs egemplos.

£/. . . El leer la Sagrada Efcritura es

buena ocupación.

De . . . No fabe el arte de reinar
,
quien

no fabe difsimular.

Del . . Del obfervar nace el faber.

A , . . Voi 3 marchar a mi deJiinOé

Al . . , Al callar le llaman Sancho.

En el . Al prometer ,
p'oco es un mundo;

en el cumplir ejia la dificultad.

El Infinitivo en algún fentido fe di-

ce que fignifica tiempo , no porque el

prefcnte de Infinitivo no puede redu-
cirfe al tiempo paíTado i venidero co-
mo al prefente : v. gr. Tu me as vifto

pajfear : pero cuando fe a de expreífar

por el Infinitivo una cofa paflada por
relación al Verbo , que le precede , ufa-

mos entonces del Participio pafsívo con
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el íofinitívo auxiliar aver o fer. Por

cgemplo : Creo aver llegado tarde a la

Junta, El Futuro en el infinitivo fe ex-

preíia poniendo antes del la partícula de.

Por egemplo : luengo de apelar Ji pierdo

el pleito, É de obrar bien para falvarme.

Lección V.

Ve la formación i conocimiento de tiempos,

LOs tiempos unos ion fimples , otros

compueftos 5 los fimples fon los

que fe expreíTan en folo una dicción

nacida de la raiz del Verbo. I fon trece:

1. El Infinitivo prefente, como amar.

3. El Participio adivo prefente

o Gerundio , como amando,

3. El Participio pafsivo prefen-

te , como amado»

4. El Prefente de Indicativo,

como amo.

5. El Pretérito imperfedo de

Indicativo , como amava.

6. El Pretérito de Indicativo,

como amh

n £1
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7. El Futuro de Indicativo, có-

mo amare,

8. El Condicional prcfentc, co-

mo * . amaría*

9. El Imperativo, como . . . ama tUé

10. El Pceícnte de Subjuntivo,

como . ame,

11. El imperfedo de Subjunti-

vo Condicional , como . . amajji,

12. El imperfecto de Subjunti-

vo , como ........ 4 amara,

13. El Futuro de Subjuntivo,

como . t * . amare*

Los tiempos compueftos fon aque-
llos

,
que íe conjugan fiempre acompa-

ñados de algún tiempo fimple del Ver-
bo con el auxiliar aver o fer. Son diez;

es a íaber.

1. El Pretérito indefini-

do , como e amado.

2. El Pretérito anterior,

como uve amado*,

3. El Plufquamperf. del

Indicar.como avia amado,

4. El futuro perf.como . avre arcado.

S £1
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5. El Condicional paíTa-

do , como , avria amado*

6. El Pretérito de Sub-
juntivo , como é . , . . aya amado.

7. El Plufquamperf. de
Subjuntivo , como * . uviera o uviejji

amado*

8. El Futuro palTado de
Subjuntivo , como . . uviere amado»

9* El Pretérito de Infini-

tivoj como ....... avtr amado,

10. El Participio a£tIvo de

Pretérito^ como . * . . aviendo amad^.

Para la formación de los tiempos fe

deve diftlnguir
,
que cada Verbo tiene

fu terminación i las letras carafterifti-

cas. Eftas fon innumerables,pcrmanecien-

do las mifmas por toda la Conjugación,

I folo por la variación de la termina-

ción fe diftinguen todos los tiempos í

pcrfonas. La terminación es el ar , er,

ir de los Infinitivos ; las demás fon le-

tras caraderifticas , como am-zt 5 pro-

met-tt ^ efcriv-ii : Eftas en toda la Con-
jugación permanecen invariables.

El Infinitivo es la raíz primera de
to-
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todos los modos , tiempos , i perfonas en

los Verbos Inmediata , o mediatamente:.

Por efte orden:

Del Infinitivo fe forman

I. El Prefentc de Indicativo mudando en

o fu terminación ar ^ er y ir , como
am-o ,

promet o , combat-o,

%. El Pretérito imperfeto mudando el

ar en ava , i el er o ir en ia , como
amava ,

prometía , combatía^

3. El Pretérito perfcdo mudando el ar

en í?, \t\er o ir en i , como ame^ pro^

metí , combatí.

4. El Futuro imperfefto añadiendo una
e larga a la terminación ar y er y ir,

como amare
,
prometeré , combatiré.

5. El Condicional prefente añadiendo un
ia a la terminación ar ^ er , ir , como
amaría

,
prometería , combatiría.

6. El Imperfcdo de Subjuntivo mudan-
do el ¿ir en ara i ¿?^ , i el í'r o ir

en /Vr^ , iej/} , como amara , amajje\

fromitiera , prometiejfe 5 combatiera^

combatiejfe.

7. El Participio a£tivo mudando en /?«-

/^ la terminación ¿?r , i en í«í^ las

terminaciones er , /> , como aman^
E 2 íí-,
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te , prometiente , combatiente,

.
8. El Gerundio de prefente mudando el

ar en ando , i el ^r , ir en iendoy

como amando , prometiendo , comba^
tiendo.

^, El Participio pafsívo mudando el ¿zr

en ¿í^í? , i el í-r , /> en ido , como ¿í;;í¿í-

do y combatido , prometido^

En cuanto a las perfonas de los Vcr^
bos no ponemos formación efpecial 5 por-

que fe deducen unas de otras , í ef-

tán notadas fus terminaciones en las

inueftras de las Conjugaciones,! fe aprea-

derán por folo el egetcicio , fin fer ne-

ceffarias mas reglas.

Por las reglas de formación fe pue-
de conocer la diferencia de los tiem-

pos , atendiendo que terminación cor-

rcfponde a cada tiempo. I afsi no es

ncceíTario repetir otras regias , fi folo

cgcrcitarfe ea las fcbredichas.

Lec-
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Lección VI.

"Diferentes efpecies de Verbos,

HAblando en rigor folo fe diftingueri

dos fuertes de Verbos , que fon : el

Subítantivo fer , i el Adjetivo.

El Verbo adjetivo fe divide en cinco

efpecies , i fon : Activo, Neutro, Pafsivo,

Reciproco, c Impcrfonal.

Verbo adivo es aquel , que cxprefla¡

fiemprc una acción , i íe conoce en que
defpues de él fe puede poner una de ef-

tas palabras : Alguno , o alguna cofa, Afsi:

AmOj conozco fon Adivos, porque fe pue-

.de decir ; Amo alguna eofa 3 conozco a

alguno.

Verbo Neutro es el que expreffa al-

guna vez una acción 5 pero de ordina-

rio n© expreíTa alguna 5 i fe conoce en
que defpues de él no fe puede meter
acuíativo de perfona o de cofa : efto es

volver por la palabra , alguno u alguna

iofa. Como : Venir , dormir.

Los Verbos Neutros fe conjugan en
todo como los Aftivos. Bien que algu-

nos en los tiempos campueftos en Ingac

del
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del auxiliar aver toman el fer ; pero en
nueftra lengua es poco uíado , como ya
fe advirtió.

El Verbo Pafsivo en nueftro idioma
es el Participio de pretérito de un Ver-
bo adivo junto con el auxiliar /^r , con
el cual fe conjuga por todos los modos
i tiempos.

No tiene dificultad efpecial 5 no obf-

tante para egercicio infinuamos las pri-

meras perfonas de cada tiempo,

INDICATIVO, I Pretérito perfeóla.

Yo fui amado,
Prefente,

Yo foi amado.

Pretérito imper-

fefío.

Yo era amado.

Pretérito indefinido»

Yo e fido amado.

Pretérito anterior.

Yo uve fido amado,

Los Verbos que los Latinos llaman

incoativos , i fignifican la acción conti-

nuada, que fe va haciendo, fe Tupien con

el verbo vot y como Voime acabando , vafe

$onfumiendo.

Otro fupiiendo de la pafsiva ai mui
corr-
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confíderable en nueftra Lengua , i fe ha-

ce por los pronombres me ^ te
y fe del fin-

guiar y i nos y os yfe del plural , juntan-

dofe con las perfonas de los verbos , co-

mo diciendo : Confumomej confumefie^ con--

fumefe , confumimonos , confumifos , confu--

menfe ; O bien , me confumo , te confumesy

8cc, I cfto ordinariamente tiene íenti-

do de pafsiva en los verbos llamados

Neutros. En los Adivos pueden fer ver-

bos Recíprocos , como luego fe dirá.

También íe hace otro fapllendo por

el verbo efioi , i el Gerundio o Partici-

pio de prcfente de cada verbo ; v. gr.

Efiome cmfumienio , fe efiava afligien^

do y &c.

El Verbo Reciproco es aquel , que ex-

preffa un fugeto
, que obra fobre si mif-

mo ; i fe conjuga ficmpre con los pro-

nombres conjuntivos me ^ te^fe pueftos

entre el Nominativo i el Verbo,

Eftos pronombres conjuntivos an de
fcr de la mifma perfona, que el nomina-
tivo del verbo, como : To me rezelo ; el

fe ejigaña ; nofotros nos arrepentimos,

1 es de notar , que dichos pronom-
bres en los verbos recíprocos tienen ge-

ne-
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neralmcnte lugar de acufatívo de perfo-

na , como : Ellos fe lifongean , es lo mif-

mo que ; Ellos lifongean a si mifmos.

Tienen la coloGacion conftantemcntc

entre medio , como fe vé por eftos dos

tiempos que fe ponen para mueftra de
€ñas Conjugaciones.

INDICATIVO,

Trefente.

Singular»

Yo me arrepiento.

Tu te arrepientes.

Eiy> arrepiente.

Nüfotros nos arre-

pentimos.

Vofotros os arre-

pentís.

Ellos y> arrepien-

ten.

Pretérito indefi^

nido.

Yo me e arrepetí-*

tido.

Tu te as arrepen-

tido.

El fe z arrepentí-

do.

Nofotros nos hemos
arrepentido.

Voíctros os aveis aD
repentido.

Ellos fe an arrepen-

tido.

El verbo Imperfonal es aquel , que nd
fe emplea mas que en las terceras per-

fonas del plural , o en las del fingular

con el pronojcnbrc general fe o fin él,

co-
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como : Cantan ; corren 5 fe canta -jfe correa

llueve 5 importa.

Para conocer que fe toma como im-

perfonal el verbo, cuando antes tiene el

reciproco fe , bafta obfervar , que cuan-

do la partícula fe no tiene lugar de al-

gún pronombre ya expreíTo , entonces fé

toma el veibo imperfonal, V. gr. Se ha-

lla -en antiguos monumentos que Efpjiña ef-

tava en tiempo de los Carthagimfes al do^

ble poblada que' ahora. 'El fe antes del ver-

bo halla a radie fe refiere , i por tanto

es imperfonal.

Se deven diftinguír dos fuertes de
verbos imperfonales ; unos que parece

lo fon por fu naturaleza
,
porque no fe

hallan en ufo mas que en las terceras

perfonas : otros que ya fe hallan en la

tercera
, ya en las otras perfonas ; i ef-

tos fe pueden llamar imperfonales por
conftruccion : Todos los verbos fe pue*
den confidcrar en efte fcgundo fentido,

como cuando en la oración ponemos:
Se cree

, fe dice , fe oye , fe corre , o bien

en la tercera del plural fin particular

Creen , dicen , oyen , corren > &€• fon cx-^

prcísiones equivalentes,! ^ ^^'^^ v í. .>.o^^

Los



74 ^i^y* ^^•

Los Imperfonales por naturaleza fon
en corto numero , i éftos fe ponen co
la tercera períona del fingular fin par-
ticula/í'. I fon : Acontece 5 Amanece ; Ano-
fhece. Bajía, Conviene, Graniza. Importa.

LluezJC, Nieva, Flega 5 plugo. Parece. Re-
lampaguea,

^ Ser con un adjetivo fin fiíbftantivo,

como : Es nscejfario que ; es menefier quei

ira conveniente que , &c.
Sucede : Truena ; Hiela.

Lección VIL
De los Gerundios.

EL Gerundio , que los Latidos Inven-

taron , nombre para nofotros des-

acomodado i cafi fin fentido , i para

ellos no claro , es una inflexión del ver-

bo por la que fe nota, que la fignifica-

cion no es mas que paflagera , i orde-

nada fiempre a otro verbo prlncipah Por
tanto el Gerundio folo expreíTa el mo-
do , tiempo , u otra circuníiancia de la

acción del verbo principal, V. g. David
matando a Goliat venció a todos los Fhilif-

teos. El verbo principal que llaman de^

Ur^
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terminante es venció , el Gerundio ma-
tando exprefla el medio , por el cual Da-
vid venció.

En Efpañol fe expreíTan por Gerun-
dio todos los tiempos. El Preíente por

cftos : Amando , leyendo , i todos acaban

en ando o endo. El Pretérito por eftos:

Aviendo amado , aviendo leído , &c.

El Futuro por éftos : Aviendo de amar^

aviendo de leer , efto es por aviendo de

con el infinitivo del verbo, O bien por

el aviendo de aver con el Participio de
pretérito , como : Aviendo de aver ama-
do 5 pero efte fignifica cofa paflada con
relación al futuro , i por eíTo fe fuele

llamar mixto de futuro i pretérito.

La lengua Latina no tiene Gerun-
dios 5 i explica cftos modos de hablar

por el fubjuntivo con alguna partícula,

o por los participios.

El Gerundio es invariable como el

infinitivo
,
pero obferva el régimen o

conftruccion del verbo 3 i afsi decimos:
Sirviendo al Reí ; como : Sirvo al Reí '-> Ci^

ñendo el laurel tus Jimes $ como : El lau-

rel ciñe tus Jiems.

CA-
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CAPITULO V.

DEL PARTICIPIO,

Lección Única.

Definición , i accidentes del Participio,]

PArticipío es una dicción verbal o
que (ale de verbo , que guarda la

feñal de tiempo con fignificacion i re-

gimen de verbo
,
que íe declina por

géneros , números , i cafos. 1 por parti-

cipar del verbo, i del Nombre fe llama

Participio.

En nueftra lengua propríamente no
ai otro participio , que el que llamamos
de Pretérito acabado en ado o ido , co-

mo : Amado y leido, dormido. Como en ef-

tas exprefsiones : Lucifer aborrecido de

Dios , fue arrojado del Faraifo, David he^

cho fegun el corazón de Dios fue confagra-

do Rei de Ifrael, El por fi íblo íignifica

íiemprc en tiempo paíTado i en pafsiva,

Pero con los verbos auxiliares tie-

ne figniñcacion aftiva i pafsiva. A£tiva

cuando íe junta con el aver , con el cual

for-
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forma todos los tiempos compueftos del

verbo. V. g. E leído , legi pretérito adi-

vo : Avia confumido , confumferam , pluf-

quampcrfedo, &c. I en efta íignificacion

DO tiene mas que la terminación en ado

o ido única para todo genero i numero.
Por tanto decimos : El Principe i la Prin-

eefa an ganado /¿í afición de fus Vafallos

for fus virtudes Reales..

El Participio a£livo tuvo números í

géneros en la infancia de la lengua. V.g.
Fuero juzgo libr. 9. Proera. Onde dev^mos
guardar centra los Principes la Fe e el

prometi?nient9 que les avem&s fechos eno

nombre de la Santa Trinidat, Fechos es ac-

tivo i tiene plural. Aísi los tiene en las

lenguas Italiana i Francefa,

Pafsivo cuándo tiene antes el auxi-
liar fer con el cual forma todos los tiem-
pos de la voz pafsiva ; i entonces el par-
ticipio tiene géneros i números , i con-
cierta con el fubílantivo, que le prece-
de ; v. gr. Los Aforos fueron echados de

Efpaña por los Reyes Catbol/cos. Las Leyes

del Fuero Juzgo fueron diCladas fahiamen^
te por los Reyes Godos. Echados maículi-
no del plural. Diñadas femenino del plu-

ral.
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ral. Por efte egemplo fe ve con mas dif-

tincion : To e recibido Us Cartas que tns

úYi Jldo embiadas de la Corte,

El Participio de preíente adivo no
cftá en ufo en nueftra lengua

^ que folo

ufa de el algunas veces como de nom-
bre verbal adjetivo , como : Amante , ef-

criviente, ejludiante^ oyente^ &c. Pero cor-

refponde el fignificado del que llama-

mos Gerundio de preíente > i los íuple

mui bien.

Algunos todavía no fe an anticua-
do , i íe ufan como verdaderos partici-

pios , como : Los vecinos efiantes i habi-

tantes en ejia Villa. Los Procuradores refi-

dentes eñ la Corte, El Correo tente , i ve-

fiiente. Los Eftados pertenecientes , tocantes

a la Corona , i otros pocos que nos an
quedado en el eftilo legaL

E^ar y i tener cuando fon auxiliares,

de ordinario fe juntan al Participio paf-

fivo , Como : EJioi canfado : tengo hecho el

contrato : tienes bien acabada la cafa.

CA-
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CAPITULO VL

DE LAS PARTES DE LA ORACIÓN
indeclinables.

L E C C I o M I.

Del Adverbio.

EL Adverbio es una voz indeclinable

que fe ayunta regularmente al ver-

bo para cxpreílar algún modo fuyo o

clrcunftancia. Como diciendo : Amó tier-

namente Chrijlo a fus Difcipulos, Los Va-

fallos deven fervir fielmente a fu Sobera-

no : donde tiernamente , i fielmente deno-
tan la circunílancia de los verbos amar
i frvir. Por lo que de ordinario acre-

cientan , menguan , o mudan la fignifi-

cacion del verbo , como : mucho lee > po»

co obferva ; nada fahe.

Aunque de ordinario el adverbio

modifica el verbo , fe junta también no
pocas veces al nombre adjetivo i al par-

ticipio , como cuando fe dice : El San-

to Ref Don Fernando fue extremadamente
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feliz en fus Ccnquijlas, Benjamín fue fu--

mámente amade de fu Padrí.

Los adverbios fon invariables , efto

es no tienen genero , numero , cafo,

modo o perfonas»

Se pueden confiHerar o en cuanto a
la exprefsion , o en cuanto a la figni-

ficacion.

En la primera confideracion fon o
íimples o compueftos.

Los fimples íe expreflan en fola una
palabra , corno : luego , tarde , entonces^

ayer , dulcemente , enteramente , &c.
Los compueftos fe cxpreíTan en mu-

chas palabras , i pueden llamarfe con
mas propriedad modos de hablar adver-

biales , que adverbios ; tales fon : po-

€0 a poco 5 al inflante , de repente , ras con

ras , &c.
Los adverbios por fu fignificacion fo

pueden diftribuir en fíete claffes, que fon.

I, Los advebios de tiempo que cor-

refponden a la cueftion cuando? I fon

para expreíTar el tiempo de prefente.

Ahora u agora , hoi , entretanto ,
ya^

al momento , al punto , prefentemente , oga*

fio y mientras , tanamientras , en continente.
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Para el tiempo Passado.

Ayer , anteayer , antiguamente , anta^

ño y antes , entonces , &c.

De Futuro.

Mr^^ana
,
prejlo , luego , adelante , tar^

d€ y temprano > de/pues , ¿j/ infiante.

De Tiempo incierto.

Frecuentemente , Jtempre ,
jamas , ^w-

f¿7Wí'¿'j , defpues , mientra , o mientras^

nunca , entretanto , fubitamente , w/wí-¿i

jamas , i Jtempre jamas , <3//;í , cuando^

decontíno , ¿¿^/^^ , ^íJ/?¿í , donde,

2. Los adverbios de lugar o fitiíación

que correfponden a la cuctlion ^« í/í?«-

¿íí ? i^ ¿i<9wif ? ^í??^ ¿¿¿?wí¿^ ? I denotan la

diferencia de fituacion , o por orden a

la perfona que habla , o a la cofa de
que fe habla. 1 ion : El lugar a donde
íe eftá ; que en latin es ubi.

Aqui , al , ^//i , acá , ¿í//¿í , acullá^

cerca , /f/í?; , delante , detrás , dentro ,fue^.

F r^y
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ra , encima. , dshajo , enfrente , dondty

ende.

Todos eftos denotan el lugar de don-

de fe fale eviene , en latín unde ^ zv\2i-

diendo antes la prepoficion de : d€ aqui

de ai y &c. El lugar por donde fe va,

o en latín qua , añadiendo por j v» gr.

por aqui ,
por al , &c. 1 con la prepo-

ficion para denotan movimiento a don-

de fe va , en latín quo 5 v* gr. para aquí

&c.

5, Los adverbios de orden : Pri-

meramente > de/pues , en feguida ^ antes,

juntamente , últimamente , &c»

4. Los adverbios de cantidad o de
numero > que correfponden á la cueñion

Poco , mucho , i^^fd , ^¿i¿]í¿i , hafiante,

ajfaz , demajiado , í^fiío , cuanto , abun-

dantemente , OÍy'O í¿í^^6> : í/?7¿í 'S/é'á , i<?j

t/fí'fj , ;;í/7 veces , &c. I eftos en Griego

i Latín eftán en una palabra.

j. Los adverbios de afirmación , de

negación i de duda , como : Si , cierto,

ciertamente , afé , amen , de veras , afsi,

no fino no , también , nada , no , nunsa,

menos , tampoco , »¿ , jí//2í¿í ,
quizas , ape-

nas.
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ñas , eafi. Dos negaciones en Caftellano,

como en Griego mas niegan : no quie^

ro nada ; no quiero no ^ i reno.

ó. Adverbios de comparación , i fon:

Afsí j como , igualmente , mas , me-

nes , caji , a la par , ras con ras.

7. Los adveibios de calidad o de
modo

j
que correíponden a la cueftioii

cómo ? i ion:

Bi(n , mal
^ fácilmente ^ fielmente ^fan-

tamenté , i otros muchos , que forma-

mos de los adjetivos , añadiendo la fi-

nal mente a fu terminación femenina,

como de honrado r^ honradamente ; de conf-

tante , conftantemente ; de veloz. , veloz-

mente , &s. i aísi en grande numero ca-

fi cuantos ion los nombres adjetivos.

1 ai efta gracia
, que fi íe juntan dos

o tres adjetivos de ellos adverbiados , la

partícula mente fe junta con el poftre-

ro , y fe entiende con todos : fahia i

díferetamente , &c*
Expreísiones adverbiales ai muchas

en nueftro Romance
, pero en rigor no

fe deven contar en la claíTc preíente.

Muchas de eftas palabras que forj

adverbios fon también nombres adjeti-

F 2 yus,
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vos , u otras partes de la oración fe-

gun el fentido , como : mucho , poco
y

harto.

No obílantc fe añadirán aquí los

mas ufados en la lengua con diíHncion

de fu fignificado. 1 ion:

i^ De defear : Ojala j o Ji ^ plega a

Dios y plughiejfe al Cielo.

2. De llamar : Ola , hao , che , chcj

a tio , a feñor , &c.

3. De aprefurar : Ea , aina^ alto , alto

alia y fus y orafus,

4. De moftrar : He , cata y catad , he^

Ja y helo y he aqui,

5. De amoneftar : A placer
, quedoy

quedito , recio , pajfo , a e[pació , en pun-
tillas y hurla hurlando , &c.

6. De preguntar : Que
,
porque , co-

mo y como afsi y
para que , a que propo-

fito.

- 7. De jurar : Pardiez , cuerpo de taly

pefeatal,

8. De elegir : Antes , mas , menosy

mas antes , mui menos , &c.
Se pudieran dar egemplos de todos,

pero bailará lo dicho para fu platica,

i ufo fácil
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Lección !!•

De las Frepojíciones i fus diferencias^

PRepoficion es una parte indeclinable

de la oración
,
que fe pone antes

de algún nombre o pronombre para re-

gimiento del cafo. Como diciendo : Oro

en la Iglejia, Por el hilo fe faca el ovillo^

&c. Dicen cierta nota de orden u re-

lación de una cofa con otra j i^ fe lla-

man prepoficiones
, por preceder fiem^

pre al nombre que rigen.

Pueden confidcrarfe o en cuanto a

la cxprefbion o en cuanto al íignifica-

do. En el primer fentido unas fe llaman
fimples

, porque conftan folo de una pa-
labra 5 V. gr. C§n y fin y en ^ &cc. Otras
compuertas

, porque conftan de muchas;
V. gr. En frente , a excepción , &c.

En cuanto al fignificado podian con-
fiderarfe tantas fuertes de prepoficio-

nes , cuantas fon las relaciones con que
las cofas fe pueden comparar entre si.

Mas efta divifion hace poco a la Gra-
mática.

La
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La dívifion principal fe toma por or-

den al cafo que ellas rigen, I efto puede
fer u ablativo , o bien dativo , o final-

mente acufativo en efta orden,

1. De Genitivo u Ablativo fon ; La
finíiplc <¿(?5ilas quefefiguen compuef-
tas;

Acerca de , antes de , ante de ^ bajo

de , debajo de , delante de , dentro de , def--

pues de , detras de , encima de
, fuera de^

lejos de , o Inene de , tras de,

2. De dativo fon ; Para , a , cuanta

a. Para fe junta con otras prepoficio-

nes 5 V, gr. Para conmigo
, para en medio.

I con adverbios , como ; Para cuando

vengas , para Jtempre , &c,

3. De acufativo ion:

Acia , ante , cabe , contra , en , hajla,

para , por , fegun , fo , /obre.

De ablativo fon ; C$n , de , de/de , en,

por , fn , fo.

Algunas de las prepoficiones fe to-

man como adverbios , cuando fe ponen
en la oración fin régimen en fentido ab-

foluto , como ; Cerca , lejos , dentro ^fue^

ra, Afsi es adverbio en efta u otras lo-

cuciones : Nq ejld lejos el Señor, Es pre-

po-
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poficlon en ella ; Bl Señor no ejld lejos

de nofotros.

A mas de eftas prepoficiones
, que

fe Jlamañ (¿paradas , fe confideran las

que firven para componer otras pala-

bras , aumentando , diíminuyendo o mu-
dando en contrario la fie;nificacion del

verbo , nombre , o divifion , en cuya
compoücion entran. Son las figuiences;

A como : Aclamar , aplacer-i de ordina-

rio aumenta la fignificacion,

Ab Abjurar , abominar , abortar^

ahfoher.

Ad . . . , , Advenediza , admirar^ Acerca
la coía,

Am . . , . , Amparar. Aplica mas la cofa

que fignifica.

Bes . . . , , Defamar , defobligar. Muda la

fignificacion en contrario.

Dis . , . , . Bifgujia , dijiraher. Suele mu-
dar la fignificacion del fim-

ple.

Em . . , , , Embaynar. Aumenta la figní-

ficacion.

Ex , , , , ^ Expreffar , exponer^ Declara

mas que el fimple,

In
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In , Im . * Intimidar , inmenfo , impofsibk.

Aumenta , i muda en contra-

rio.

Oh . . . , . Obligar , ohfervar. Atención
mayor.

Tre Preceder , predicar. Antela-
ción.

Tro Prometer ,
procurar,

'Re Refolver , renovar, Repetícíoit

de acción.

Se , , , , , , Separar ,
/educir. Denota re-^

cciro.

Su Suplicar , fugetar.

So Socorrer , fometer.

Algunos de eftos verbos fímplcs no
fe ufan fin la prepoficion , como v. gr.

ducir
, getar no ufados. Mas otros fi.

Otras Prepo/iciones ai de las feparadas que

también entran en compojiciony

i fon,

A Acatar , atentar.

Ante .... Anteponer , antecejfor.

Con Contemplar , conciencia.

Contra, ,, Contradecir , contrafeña.

De
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De Deponer , aechmar.

En Entablar , entonar.

Entre . . . Entretener , entredicho.

Tara . . . , Parapeto , paradoja.

Sin Sinfabor , Jindico , Jtncertf^,

Sobre .... Sobrehuejfb , fobrevenir.

Lección IIL

De las Conjunciones , /y«j diferencias.

LAs conjunciones fon partes indecli-

nables , que expreíían diferentes

operaciones de nueftro animo , i juntan

las partes diverfas de la oración , o las

mifmas oraciones.

Las conjunciones pueden dividirfc

por orden a la exprefsion o al fignifica-

do. En cuanto a la primera parte fe con-

íideran o fimples fi conftan de una fola

palabra , o compueftos fi de muchas.

Por relación al fignificado fe pueden
reducir a claífes. Es a faber:

I. Copulativas
,
ya para afirmar , co-

mo : i y e también , aun : ya negativas,

como : ni , tampoco. La e duró hada los

Reyes Catholicos ; hoi íoio fe ufa an-

tes
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tes de / por euphonia ; v. g, Prancía e

Italia. También i aun fe añaden para ma-
ypr exprersion , como : uno i aun dos:

un% X también el otro»

%, Difyu:íti'was fon las que juntan las

palabras i feparan las fentencias, O por
mejor decir denotan partición en el fen-

tido de las cofas , de que fe habla. I

fon o y u , bien fea , ni , ya , ora fea. Ni
pide otra negacicn antes ; Uq haces ni lo

tino ni lo otro,

3, Advcrftthai fon las que ayuntan
dos ideas o propoficicnes , denotando
opoficion en la íegunda refpeto de la

primera. Son Mas
,
pero , aur.que , bien

que y &c. Jin embargo , 770 ehjicnte , &c.

4. Las de Rejlríccion limitan de algún

modo la generalidad de una Idea o pro-

poíicíon , como fon eñas : Sino , exapto

que , eaji ,
quajt , a n'snos que^ Ó^c a nofer^

que , aunque ,
para , ¿^r.

y. Las Condicionales fon las que jun-

tando dos partes de la oración expreíían

una condición , de donde depende el

efefto de lo que fe enuncia en la una

de las partes.. Como éftas : Si ^ftnoy co-

mo y pues , mientra ,. mientras ,
pero Jj^ aun--

quey
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que , cuando , mas ,

psro, empero , antes ^Jl-

quiera , fupuefto que , con tal que , &c. en

cafo que , &c. Magher , i maghera , que fon

antiguas. Mas fuele ícr efpletiva , v. gr.;

Mas fi avra venidol

6, Las Catifules fon aquellas por las

que fe declara la caufa o razón de al-

guna cofa que precede 5 v. gr. Porque^

pues
,
pues que

,
por tanto

, por ende^ como,

por , a fin de , a fin que, Ca , i onde fea

antiguas , í mui proprias, Anfina es an-

ticuada.

7, Las Racionales o conclufivas fe lla-

man las que firven para facar una con-

fccuencia de algún antecedente , i fon:

Mas^ aora^ luego
,
por tanto , afsi, &c. Caíi

es la mirma efpecíe en todo que la paf-

fada.

8. Las de Tranficton que firven en la

oración para pafiar de una parte del dif-

curfo a otra , como : Mas
, pero^ empero,

finalmente , a mas , en efsBo , itsm.

9. Las Ordinativas fon las que atan

la oración por alguna circunftancia de
lugar o tiempo ; v. gr. Defpues.fimlmen-
te

,
pues , entretanto , apnas , al punto quey

en efeóio , f&bre todo , tí^f

.
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10. Finalmente la conjunción que y de
la cual nos fervimos con la mayor fre-

cuencia para atar el diícurfo , i es con-
junción cuando no fe puede cxpreíTar por
eftas palabras : El cual , la cual , o la>

cual cofa y &c.

Una mifma conjunción puede tener

lugar en dos claffcs íegun el fentido en
que fe toma.

Muchas de las conjunciones fon tam-
bién adverbios o prepoficiones , i íu di-

ferencia depende del fentido que tie-

íien en la oración. Se conocerá cuando
fon puras conjunciones , fi íolo tienen

oficio de juntar las partes del razona-

miento fin otro refpeto o exprefsion de
circunftancia de nombre o verbo.

Egemplos de las Conjunciones I , TAM^

BIEN y PORQUE , NI y O , AUNQUE,

MIENTRAS y CASI, COMO.

5, Yo te contare todo el cafo dende

yy fu principio : / afsi entenderás la vi-

„ da de mi hijo i mi intento : i también

„ que es lo que yo quiero en cfte ca-

.„ fo
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^, fo qué tu hagas. Forque de/pues que

_,, nú hijo falló de la niñez-, amigo So-

„ fia , tuvo manera para vivir mas li-

5, brementc ; que hafta entonces quién

5, pudiera íaber ni entender fu condi-

5, cien mientras la edad el miedo i el

„ Maeílro lo eftorvavan ? Lo que ha-

„ cen cají todos los mancebos , que es

3, inclinar fu voluntad a alguna manera

^v de egercicios como a criar Cavallos o

„ Perros , o darfe a los eftudios. El en

„ nada de eílo fe egercitava por eftre-

,5 mo , atmque en todo ello moderada-

,, mente fe empleava. Tcren. in And.

,, Se. I. del Ad. I. verfion de Abril.

Egemplos de otras ' Conjunciones Sly

QUANDO , &c.

Si.

„ Porque 7? yo lo huviera fabido an-

„ tes
, J¡ me preguntafle agora alguno

5, que hiciera , algo hiciera por donde

„ efto no hiciera. Andr. Sc.5. delAd.i.

Quando.

„ Todos quando citamos fanos , da-

„ mos
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,, mos fácilmente buen confejo a los en*
,j ferraos* An* S.i. Aá.2*

Sino.

,,Sino tcmlefíe a mi Padre, bíea
„ tengo que advertille contra aquello.
„ A. S. 4. Ad* 5*

Pero Jt,

„ 5i eflb hacello tü pudieras , feria

„ efío lo mejor . . . pro fi lo empren-
„ des * . . acabado has. Eunuco Scen.i.
„ del KQi, I.

Agora en propriedad es adverbio.

,5 Os encubrí lo que agora te dirc.

„ A* S. 4. A¿t. 3.

'Empero,

„ Empero , Davo , procura de venit a
„ mi caía. Se. 2. Ad. 4.

Eues,

,j Buelvo pues : he ya apercibido to-

,, do lo que era menefter para las bo-
„ das. Se* 4. del Ad; 4.

4í^i
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AfsL

,^Afsi me haces temblar cuitada?

Se. 4. del Aá. 4,

I el Maeftro León en el Pfalm. 45.
Ccmo la cierva brama

Por las corrientes aguas meendida

En fed ^ bren ais i clama

Por verfe reducida

Mi alma a ti mi Dios, i a tu manida.

Algunos a Imitación del Latín dejan

la conjunción harta la poftre , i es con-

tra la propriedad Caftellana , que pide

no ir íufpenfa j i aísi pide conjunción
tras cada cofa 5 v. gr» Fulano , i Zitano,

i Rovlñano , i Fulaneja i Zutanejá^ , i io-

do el barrio.

Lección IV.

De la Interjección»

LA Interjección es una parte indecli-

nable de la oración
, que firve para

declarar algunos afeólos dpi alma, como:
de
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de gozo , de pena , de temor , &c. Cafi en
todas las Lenguas foo unas miínias. Afsí

para mahifcftar

Dolor fe ufa : Hat ! ba 1 hai hai \ Guai

del latin vae\

Alegría i placer : Ha I ha ! he 1 O hala

hala \ alágala I tararira.

Admiración : O ! o Dios ! I otras poi;

fuplemento.

De miedo : Ta \ ta \ tate tate.

De filencio : Chito ! chitan ! Ea\

De llamar : Chis. Ola. He ! oh\

De amenaza : Guai, Ta , ya.

Se puede entender fu ufo por eftos

egemplos. Terenc. Phorm. Ad. ii. de
Abril : Ejld tu atento. Chito 1 Que yo le

haré fudar. I en la mifma Scen. 3. O!

el grande atrevimiento 1 1 luego : Quien

es 1 Oh ! figue defpues : Ea s calla ya.

Luego adelante : Ha ^ha\ He I que do-

nofo hombre ! .1 al fin de la Scena : Ola\

Ji algo fuere menejier en cafa , me»

LI#
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LIBRO III.

DE LA SrS\(TJXIS.

AViendofe dicho de las partes de
la oración de por si , lo que baf-

ta para fu conocimiento , con-
viene ahora tratar de la conftruccion,quc

los Griegos llaman Syntaxis rvtrcc^ií , efto

es, poordinacion de unas partes con otras

para el buen fentido i oración perfcda.

Que es el fin de la Gramática i de to-

das las Lenguas. Se configue efto por

medio del concierto de las partes juntas

en cuanto a la devida concordia i co-

locación de cafos fegun la propria conf-

truccion i regencia.

CA-
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GAPITULO I.

STNTAXIS DE CONCORDANCIA,

Lección L

Concordancia de Suhjlanttvo i Adjetivo»

LAs concordancias íuccden en tres ma-
ceras. I. De Adjetivo con Subftan-

tivo. 2. De Relativo con fu antecedente.

3. De Nombre i Verbo.
El Adjetivo fupone fiempre un fubf-

tantivo de quien depende , como tam-
bién el Relativo fupone el antecedente,
i el Verbo fu nombre ya cfte expreffa

en la oración propria , o ya fe calle pot
la figura dipfa.

Regla I. El Adjetivo deve concertar

fiempre con fu fubftantivo en genero i

numero. Como cuando fe dice : El Rei

Catholico , h muger recatada.

Por nombre de adjetivo en efta re-

gla fe entienden también los Artículos,

los Pronombres , i los Participios , que
tienen diverías terminaciones para el

maf-
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mafculíno i femenino

, para el Angular

i el plural ; v. gr. Un mifmo hombre ad-

vertido fuele corregirfe.

Cuando no eitá expreffo el íubftan-

tivo íe deve concertar con el que fe

fobreentiende ; afsi decimos : Los fabios

admiran vuejiras obras ; efto es los hom-
bres fabios. I aquel refrán : A donde no

llega la vieja , llega la piedra 5 efto es la

muger vieja.

Regla II. Si un nombre adjetivo fe

refiere a muchos íubftantivos aunque
del fingular fe pondrá en plural. Afsi

Gonz. Pérez Ulix. lib. III. Telemasho i

Minerva fueron mui bien hofpedados en

cafa de Nejior, Pero fi los dos íubftan-

tivos fignifican unas miímas cofas o mui
cercanas podrá ponerfe el adjetivo ea

el fingular ; v.gr. M. León Pfalm. 42.
Sus ciñe ya tu efpada^ poderofo,

Tu prez, i hermofura

Tan rara ; / fobre carro gloriofo

Con profpcra ventura,

I aquel refrán : A la muger i a la

gallina fi es mala , torcelle el cuello.

Regí. III. Si un adjetivo fe refiere a

muchos fubftantivos de diverfo genero

G % de-



lóo Libr. 111.

deverá concertar con el mas noble que
es el mafculino , i luego el femenino.

Afsi díícimos : El Reí y i la Reinafon Ca^

tholieos 5 i no Catholicas.

Pero fi el adjetivo eftá inmediato al

fubftantivo menos noble podrá concer-

tar con él en genero , i poncrfe en fin-

guiar ; V. gr. Los que hadan publica pe^

nitencía ejlavan en la Iglejia a pies i ca^

heza defnuda. 1 Hernández de Velafco

Jib. II. de la Eneida:

Avia una torre altifsima eminente

De do fe defeubria la bermofura

De toda Troya , i el lugar mirava

Donde el real i griega armada ejiava.

Los Latinos conciertan en cafo el

adjetivo con fu fubftantivo. Puedefe de-

cir lo mifmo del Efpanol , porque am-
bos fe ponen bajo de un miímo articulo.

Lección IL

Concordancia de Relativo , i Antecedente»

EL relativo fe deve confiderar como
puefto entre dos cafos de un mif-

íuo fubftantivo : bien que el uno de ellos

de
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de ordinario íe calla. I feñala fu ante-

cedente en cuanto al genero , numero,
i pcríona. Por tanto:

Regí. I. El relativo concierta con fu

antecedente en genero , numero , i per-

fona 5 v.gr. El Jitio de Troya^ en el que fue
muerto Heólor^duró diez ^w¿?j.Mend.Gucrr.

de Granada lib. ii. Comían la vitualla

que tenían encerrada , i la que hallavan

Jtn dueño con mas abundancia i a mas ha^

jos precios que nofotros, I GarcilaíT. Egl.

II. Alban.

Locura deve fer la que me fuerza
A querer mas que el alma , / que la vida

A la que a aborrecerme afi fe esfuerza.

El relativo en Efpañol de ordinario

fe pone fin articulo o nota de genero
o numero, fino fimplementc quien o que.

Se dice que el relativo deve concertar
en períona, porque él repreíenta la mi(-

ma de-^fu antecedente , i aísi fe dice:

Me toca llamar al Medico a mí que ejioi

enfermo. Tu eres quien has echo traición a
tu amigo.

Los Latinos repiten algunas veces
defpues del relativo fu mifmo antece-

dente eu eípecial Cefar en fus Comen-
ía-
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tarios 5 V. gr. Ultra eum locum
,
quo in lo-

co Germani confederant : Mas alia del lu--

gar y en el cual lugar los Alemanes efiavan

aeampados. De femejantes repeticiones,

i Pieonafmos abunda nueftra habla vul-

gar antigua. Veafe Cervantes en boca
de Sancho. Mena en fu Coron. copl. VI.

comm. Efta Semiramis Madre de efte Ni-
ño fue Reina de los Afsirianos , mas t\fu
linage la fu grande antigüedad lo a dado

a olvidanza 5 pero los Poetas fingian fer
hija de Neptuno , éfta casó con el Rei de

los Afsirianos el qual fe llamava Niño , i

ovo del un hijo , / pufole afsi Niño por

nombre , / de aquefte fago aquí mención

en la copla , &c.
Los Griegos conciertan el relativo

con el antecedente en genero , numero
i cafo 3 V. gr. Éx, r<irm m íx^ \ Ex üs, quae

habed.

Lección IIL

Concordancia de Nominativo i Verbo,

^^g^'^* H?^" Verbo concierta con fu

en petfona ; v. gr. Las plantas crecen.

Re-
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Regí. II. Dos ungulares hacen plu-

ral : afsi Garcil. Eglog. III.

EJio cantó Tirreno 5 / ejlo Alcino

Le refpondio : i aviendo ya acabado

El dulce fon , figuieron fu camino

Con paffo un poco mas aprefurado , &e.
El nombre coleftivo íinguiar puede

por fylepfis llevar el verbo al plural;

V. gr. M. León en Job cap. 19.

Qué mas ? hajla la gente defpreciada

Me befan , / f dellos me defuio

Hacen burla de mi cruel malvada.

Regí. ÍII. Si el verbo tiene muchos
nominativos de diferentes perfonas con-

certará con la mas noble. La primera
lo es mas que las otras , i la fegunda
mas que la tercera 5 v. gr. Herrera lib.

II. de la Eneid. habla Eneas i dice : los

Troyanos i yo:
En torno con las armas la herimos
Do del mas alto fuelo los maderos

En las junturas de la pared vimos
Que avian abierto grandes agujeros , &c.
En nueftra lengua pide la urbanidad

que fe nombre primero la fegunda per-

fona , i al contrario en latin precede la

primera a las demás > v. gr. Bgo tuqut
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ihimus Hifpalim : Tii i yo iremos a Sevi-

lla, Es mas conforme a la Gramática i

naturalidad el eftilo de la lengua La-
tina.

Lo demás en cuanto al numero fe

obferva lo mifmo que fe notó en la con-

veniencia del fubftantivo i adjetivo. Se
dirá adelante fobre el verbo llamado vul^

garmente imperfonal,

CAPITULO IL

STNTAXIS DE REGENCIA,^

Lección L '

Naturaleza, i diferencias de Verbos en cuan^

to a la regencia de los cafos,

ElL Verbo hablando en propriedad es

una palabra cuyo principal ufo es

el de fignificar la afirmación , pues ha-
blamos para afirmar u aílegurar que una
idea conviene o no conviene a otra.

Aquello de quien fe afirma alguna

cofa fe llama fugeto , i lo que fe afir-

ma del fugeto fe llama Atributo. El fu-

ge-
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geto expreffa una perfona o cofa, a quien

fe refiere lo que fe afirma , i es fiem-

pre algún nombre fubftantivo o pronom-
bre. 1 le llama el nominativo del ver-

bo , porque le pone ficmprc en nomi^

nativo.

El atributo de ordinario fe expreffa

por algún adjetivo, que concierta en to-

do con el fu geto 5 v. gr. Dios es omnipO'

tente ; Dios no es cuerpo.

No fiemprc el verbo fe expreffa pot

una palabra diftinta del fugeto , i del

atributo de quien forma la unión. An-«

tes bien en rigor folo tiene efte único

ufo el verbo fcr ,
que fignifica la pura

unión del fugeto , i atributo. Los otros

verbos fon propriamente el mifmo ver-

bo fer con diferentes modificaciones , í

eftos fe llaman adjetivos, afsi como aquel
íubllantivo. Por configuiente

Verbo fubftantivo es el que fignifi-

ca la afirmación con determinación de
tiempo, numero, i perfona.

A mas del verbo fer fe miran para
el régimen como fubftantivos los verbos

eJiiXr
y
parecer i otros en que el atribu-

to fe refiere derechamente al nominativo

del
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del verbo 5 v. gr. El dia eftá claro , la L«-
na parece hermofa.

^ El verbo adjetivo es una palabra que
fefiala la afirmación de algún atributo
con determinación de períbna , numero
i tiempo.

Se notan vulgarmente cinco diferen-
cias de verbos adjetivos , efto es , Acti-
vo , Neutro , Pafsivo , Reflexivo , i Re-
ciproco.

El verbo aftivo es aquel, por quien
fe expreffa una acción

, que paffa fuera
del fugeto, que es el principip de ella;

V. gr. David mató a Goliat. Matar es el

verbo adivo porque la acción de matar
paíTa a Goliat , que eftá fuera , o es dif-

tinto de David principio de la acción.

El penitente conoce fus faltas , conocer es

adivo porque la acción del penitente fe

termina en las faltas objeto diftinto del

penitente , i por tanto fe llama tranfi-

tivo.

Se podrá conocer el verbo adivo

por efta feñal : fiempre que defpues del

verbo fe pueden poner eftas palabras:

alguno o alguna cofa ferá el verbo ac-

tivo.

Por
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Por verbo neutro fe entiende aque^

que o no cxpreíTa acción, o cxpreíTa una
que no fale fuera del fugeto 5 v.gr. Cre-

cer, dormir , desfallecer 5 partir , llgar^ ve*

nir , triunfar, 1 fe llaman también abío-

lutos o intranfitivos.

Lección II.

Régimen del Verbo.

POr régimen o regencia del verbo fe

entiende aquel nombre o pronom-
bre, por el que fe expreíTa aquello, a que
la acción del verbo hace relación.

De dos modos fe puede concebir ef-

ta relación entre el nombre i verbo , es

a faber direfta o indiredamentc. Un ver-

bo fe refiere o termina dircdamente a

un nombre , cuando por el fe puede ref-

ponder a la pregunta a quien o que cofa\

V. gr. El hijo ama , a quien ? Afu Padre»

To conozco
,
que cofa ? la verdad. Los ver-

bos ama , i conozco fe refieren direc-

tam.ente a los nonibres Padre , i verdad.

Si no fe puede refponder a eítas pregun-
tas fe terminará entonces la acción in-

di-
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'direftamcnte ; v. gr. El mendigo carece
de que cofa ? de fuftento.

Según efto ai dos fuertes de regen-
cia , efto es direda u abfoluta , e indi-

refta o relativa. La primera folo con-
viene al verbo adivo j porque fclo él

puede exprelfar una acción, que fe ter-

mina a un obgcto diferente del fugetQ
o nominativo del verbo.

La regencia direda fe pone fiempré
€n Acufativo , la indireda en Dativo,
Ablativo i a veces Genitivo. De aquí
racen las reglas figuientes pertenecien-.

tes ai régimen.
Regí. L El verbo fubftantivo , cuyo

oficio es únicamente enlazar el fugeto

con el atributo ,
propriamente no tiene

régimen ; i afsi pide nominativo antes,

i nominativo defpues j V. gr. Garcilafll,

Egl. IIL

Tirreno deftos dos el uno era,

Alcino el otro , entrambos eflmadosw

I el Maeftro León Pfalm. 38.

Que al fin el hombre es fueño i burlería.

Regí. \\, Todo verbo petfonal pide

nominativo antes de si en aquel nom-
bre o pronombre ,

que es el fugeto del,

ver-
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verbo : v. gr. El Maeítro León Od. 8.

lib. II. de Hor.

Yo te creyera agora:

Mas por el mtfmo cafo que perjura

Te muejiras , fe mejora

Muí mas tu hcrmofura,

Ifales hecha luego

Publico i general ejlrago i fuego.

No fiempre fe exprcflk efte nomina-^

tlvo 5 en efpecial íe calla por elipfc fi es

pronombre de primera o fegunda perfo-

na. Como fe vé en la eftropha antece-

dente , fales y muejiras , efto es : tu fales,

tu té mueftras.

Regí. 11. El régimen diredo de los

verbos adjetivos es fiemprc acufativo , i

íe llama el cafo del verbo.

Regí. 111. El verbo aftivo tiene o
puede tener cualquier nombre con acu-

fativo de regencia direda ; v. gr. Gar-^

cil. Egl. II.

Si llegas antes , no te e/les dormido.

Apareja la cena.

Nueftra lengua cafi fiempre diftinguc

el acufativo de regencia direda , cuan-
do es perfona , i cuando es c<jfa. En el

primer cafo precede al nombre perfo-

nal
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nal la prepoficion a : Mas no cfl él fe-

gundo , i afsi decimos amo a Dios , amo
las virtudes. Afsi el Maeftro León Prov.
cap. ult.

La hembra que a Dios ttmQysJfa es la bella,

Pero en el mifmo verbo decimos : El
reo teme la fentencia del Juez h i no a la

fentemia, GarcilaíT. Egl.

Eftoi muriendo y i aun la vida temo.

Regí. IV. El verbo llamado vulgar-

mente neutro rige un acufativo de fu

mifma lignificación, que de ordinario fe

calla por elipfe , i algunas veces fe ex-

preíTa ; v. gr. Feleo unafangrienta batalla,

M. León ]t b cap. 3.

Mi hambre confufpiros defayuno, .

El régimen de los verbos no folo

puede fer algún nombre , o pronombre,
fino también algún infinitivo 5 v.gr. To-
do vafallo d?ve refpetar afu Principe 5 ef-

to es deve re/peto a fu Principe,

También pueden tener por régimen

una propoficion entera precedida de la

partícula que ; v. gr. Toaos fabm que la

lengua Ca/ldiana es riquifsima.

Regí. V. Qualquier verbo puede te-

ner el reeimea relativo íegun todas aque-

llas
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1

Has diferentes terminaciones, qué puede
recibir el verbo ; v. gr. Darás recados d
mi parte a mi Hermano con toda expref--

jion de afeólo. Recibo las Cartas del Correo

para mi Amo en efte inflante. Sirve a Dios

de corazón por fu bondad para tu bien^

aventuranza , &c.
Teda efta variedad de cafos í régi-

men relativo depende del diverfo modo
con que la fignificacion del verbo pue-
de referirfe a diverfos nombres. Efta va-
riedad fe explica , i determina por las

prepoíiciones , cuyo íignificado i fuerza

importa conocer para ufar de ellas fe-

gun el movimiento del verbo acia el

cafo de fu régimen.

Efto mífmo fe obferva en la lengua
Latina , bien que en ella tiene mas ufo
la elipfe , i fe callan muchas veces las

prepcficioRes.

De aquí fe infiere que cafi es inútil

la multiplicación de las claííes de ver-
bos , i poco fundada en la naturaleza
del régimen de los verbos : Que todos
lo tienen de un modo uniforme , i fegun
unas mifmas reglas.

Regí. VI. No folo los verbos tieneo

re-
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régimen relativo fino también muchos
adjetivos , i los mas de eftos nombres
fe llaman verbales

, porque Talen de ver-
bos , de donde fe forman , i por confi-

guiente confervan el mifmo régimen que
en fu raiz : Digno ds alabanza : venta^

jofo a mis dejignios, Ahtmda de leche , o
es abundante de leche. El mifmo régimen
tiene el adjetivo verbal que el verbo de
donde nace. Garcil. Egl. I.

De mi cantar pues yo te vi agradada,

I el mifmo Garcil. Egl. 1.

Siempre de nueva ¡eche en el Verano

I en el Invierno abundo::

Según efto fe vé claro , que no fe

necefsitan multiplicar reglas diftintas de

los verboF, para conocer el régimen de

los nombres adjetivos.

Regí. Vil. Sí dos verbos o dos ad-

jetivos pueftos a continuación fe termi-

nan con diftinto régimen o cafo a un

mifmo nombre fe deverá repetir éíle por

si , o por un pronombre en el ca(o que

pide cada verbo ; v.gr. As ido al Sermón^

i te as aprovechado del, I no fe dirá bien

regularmente : As oído y i te as apro-

vechado del Sermón, Con todo fe halla

con
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con folo el régimen del mas cercano;

V. gr. La criatura efid dependiente , / fu-
geta al Criador : O ejla fugeta i depen-

diente del Criador.

En nueftra lengua no ai verbo paC-

fivo en propiiedad
,
pero fe fuple por

el participio de pretérito junto con el ver-

bo y>r auxiliaren todos los tiempos.

Regí. VIIL El cafo diredo del ver-

bo aáivo fe hace nominativo del verbo
pafsivo : I el nominativo del aílivo es

el régimen de éfte
, que fe pone en abla-

tivo con de o acular ivo con por 5 v. gr.

M. León Poef. cap. 9. de Je b.

Manda al Sol que recojafus huidos

Rayos , i no los rnusjlra ; / losfagrados
Ardores por el fon efcurecidos.

El tiene el ayre puro , defplegados

Los Cielos fon pot c\ , i va i camina.

Por cíMa de los mares mas hinchados.

El mifmo León cap. 19. ]cb.

: : Hajla cuando

Seré de vucftros áichosfatiga do'i

I GarcilaíT. Egl. I.

Siemprefuera tenido de ti en preció.

De ordinario toman el acufarivo con
p)r los verbos que expreflan alguna ac-

H ciüu
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cion corporal 5 i el ablativo con de los

que fignifican acción del animo , como
fe vé en los egemplos pueftos. I en cf-

tos. David fue ahorreeido de Saúl. David
fue perfeguido por Saúl,

Regí. IX. Los verbos reflexivos i re-

cíprocos que fon aquellos, en que el no-
minativo i el régimen fe refieren a
una mifma perfona o cofa, tienen la

miíma conftruccion direfta o relativa

que los adivos o pafsivos ; v.gr. To me
divierto : El fe ofende de mis palabras. Lo
mifmo fucede en los reflexivos pafsivos;

V. gr. Se efparce la noticia de tu partida.

Los edificies fe arruinan.

Aquellos verbos reflexivos , que no
pueden tener régimen direüo , imitan a

los neutros 5 v. gr. To me voi a la Igle-

Jia, Tu te arrepientes de tu falta.

Verbo imperíonal no ai en proprie-

dad , porque no puede aver afirmación

íin fugeto o nominativo de ella.

Pero aquellos en que no fe expref-

fa el nominativo u el fugeto fe llaman

imperfon a les , como : Llueve , nieva , true-

na , importa , conviene , parece ^fucede , ai,

í íolo fe llaman tales cuando fe ufan en

la
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la tercera perfona del fingnlar del pre-

fente. I a efta imitación fe llaman (aun-
que no con verdad) imperfonales todos

ios verbos precedidos del nombre ge-

neral yír , como : fe dice , Je cree , fe ama^

fe lee ^ fe oye , &c. 1 fe llaman afsi
, por-

que en la lengua Latina fe explican por

la tercera perfona fingular de la pafsi-

va 5 V. gr. Dicitur , creditur , amatur.

Pero en éftos el verdadero fugeto o no-

minativo es la propoficion que viene

defpues de la partícula q^ue ; v. g./^ di-

ce que Homero fue ciego : El nominativo
o fugeto es : Homero fue ciego, Dicitur

Homerus caeeus fuijfe.

El imperfonal ai es de bailante ufo

en nueftra lengua ; v. g. Ai pocos que

ejludien el buen Romance, No ai que te--

ner pena. Ai pobres en abundancia. Se
toma por el verbo /^r , i tiene fu mif-

ma fignificacion. Le llaman imperfonal,

porque aunque tenga fu nominativo , i

fea plural , él (lempre fe pone en Angu-
lar. I fe dice bien : Ai , avia , uvo , avrd
muchos peces en la mar.

Hx CA-
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CAPITULO III.

EXPLICACIÓN DE LOS CASOS.,

LiCCION I.

Del ufo del Nominativo.

SE a dicho que los cafos firven pa-
ra denotar las diferentes relaciones,

que las cofas pueden tener entre si. I

por ellos fe conocen los eftados diferen-

tes en que fe puede confiderar un nom-
bre o pronombre , i aun el infinitivo.

El nominativo es aquel cafo por el

qual fe nombra la cofa abfolutamente o
como fiigeto de una propoficion ; v.gr.

El Sol y la Lima , el Mar es inagotable.

Por tanto un nombre en nominati-

vo no puede fer regido de prcpoficion,

u de verbo alguno. Porque eftá deftina-

do a fignificar lá cofa como principio

de alguna acción o relación : i toda re-

gencia es termino de acción o relación:

luego no puede el nominativo fer re-

gido.

Tam-
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También fe figue de efto , que el

nominativo acompaña fiempre en la ora*-

cion un verbo que fe refiere a él. 1 por

la mifma razón todo verbo fe rige de

algún nominativo expreflo u oculto.

El nominativo fe llama cafo diredo

porque el govierna derechamente toda

la conftruccion de la oración. Los de-

más cafos fe llaman indireftos u obli-

cuos
,
porque fiempre fon regidos.

Lección VIL

Del Genitivo i ufo de la Frepojicion DE,

EL cafo de Genitivo expreíTa gene-
ralmente la relación de una cofa,

que pertenece a otra de qualquiera ma-
nera que efto fea. I fe hace por medio
de la prepoficion de.

Las principales efpecies de cfta re-

lación
, que nofotros llamamos de poíTef-

fion , íe pueden muí bien reducir a las

figuientes.

I. De parte al todo ; v. gr. El ár-

bol del navio 5 la hoja del árbol i el dedo

de la mano.

De
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2. De caufa i cfedo 5 v. gr. Las obras

del Tojlado j il ardor del Sol $ el Criador

del mundo.

3. De atributo i fugeto ; v. gr. La
bondad del corazón 5 el provecho de las cien-

eias,

4. De poíTeísion i propriedad 5 v.

gr. el Dueño de la cafa ; el Reí de las dos

Sicilias 5 el Amo de las tierras 5 los Eftados

del Rei.

Regí. I. Principalmente i por si mif-

mos rigen genitivo los nombres fubftan-

tivos 5 V. gr. Los Padres de la Iglejia 5 Va-
lacio del Rei, Maeftro León Egl. 8. de
Virg.

I las ovejas mifmas a fu hora

De leche vienen llenas fin recelo

Del Lobo, del León, i de Onza mora.
Regí. 11. También rigen genitivo mu-

chos adjetivos como los de alabanza í

vituperio ; de abundancia i careftia 5 v.

gr. Digno de la Corona ; lleno del conoció

miento de Dios, 1 Ercilla Arauc. C. 26.

P. 2.

O gentes fementidas détefiables

Indignas de la gloria de efie dial

Regí. III. Afsimifmo tienen genitivo

por
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por régimen indiredo muchos verbos

íiempre cuando expreflan efta relación

de propriedad o poffefsíon , la falta de

ella , o privación 5 v. g. Carezco de las co-

fas necejfarias. Me duelo de los males que

padeces, Garc. Egl. 2.

Lasfelvas afu voz, también atentas

Bramando farecío que re/pondian

Condolidas del daño , defeontentas.

. En la mifma Egl.

Vinieron de los Sotos los Saqueros,

Eftc cafo es del adverbio de donde*

Maeftro León Canción del conocimien-

to proprio.

Que aunquefane del mzX ifu accidente.

Diez años a que fot convaleciente*

len el Píalm. 44.
Muí dentro en mi memoria^

Mientras durare el Sol ifu rodeo.

Tendré viva la hiftoria

De aquejie mi Hymeneo y

Pues á^Xme mana el bien que yo pojfeo,

Rcgl. IV. Los infinitivos rambiet^ ri-

gen genitivo ; v. gr. El Cantar de los Paf
tores, I Garc. Egl. 2.

El vano imaginar de la cabeza,

Regí. V. Muchas prcpoficioncs rigen

ge-
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genitivo , a manera de los Griegos €;&,

)(.fltrítj /¿trct, &c. I entre ellas las figuicntes.

Antis j V. g. Antes del EJiÍQ. 1 Garcil.^

Egl. ^.

Antes de turneo, i cafi en flor cortada.

Acerca apad ; v. g. León perf.,

caf. p. 50. Acerea de un Poeta antiguo.

Acera pr^ope. Uüx. dc Pérez llb.

8. Se fentaron unss acerca de otr$s.

Cerca juxta I prope, Garc. EgU
3. Cerca de legua.

De/pues po/l. El Refrán:

De/pues de Maria cafada,

Tengan las otras malas hadas.

Bajo o debajo ,, fuh, Macftro León al

cap. 9, de Job:
No enfrena con temorfu peeho airado':

Que del mundo lo alto i lo crecido

Debajo de fus pies tiene humillado.

Se encuentra también fin de. El mif-»

mo León Egl. I. de Virg.

Debajo el alta peña fus amores

BI leñador aqui cantando al viento

Bfparcira , / la Tórtola dolores.

Dentro, Genitivo. Dentro de tus entra*

4ias. Maeítro León nombres de Chrifto
}í

^ El



De la Syntaxis» 121

El Macílro León la ufa también a

cíla prepoficion fin la nota de genitivo.

Vcaíe aquel paíTo del cap. 8. de Job.

Entonces es fu gozo mas crecido'-,

Por uno mil pimpollos vigorofa

Produce dentro el polvo removido.

Delante ...... coram j V. gr. Delante

del mifmo Papa.

También fe halla en el vcrfo fin el

de. León al Píalm. 44.
El Tyro i los mas ricos Mercaderes

Delante ti humillados.

Derredor circum. Maeítro León
Nombres de Clirifto libr. 3. Derredor

de tí.

Detrás pojl 5 V. gr. Detrás

del altar mayor.

Enfrente , Ex adverfum. Abril

en Tcr. Phorm. Ad. 3.

/ ella eftava alli enfrente del cuerpo.

Entorno circum. Garc. Ele-

gía L
Entorno delfus Ninfas defmayadas

Llorando en tierra ejlanjin ornamento

Con las cabezas de oro dcfpeinadas.

Encima f^p^^ ^ fupra ; v. gr.

Encima del agua. Maeftro León a Don
i^'i Pe-
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Pedro Portocarrero : Un monte encima de
otro

, &c.
Empos pofi. Uno empos de otro.

MaeÜro León Nombr. lib. ii.

Ir empos del deleite.

Fuera extra , praeter. Tc-«

rene, de Abril Phorm. Ad. I.

Sin tener conocido ninguno , ni pariente

Que le ayudafle en el enterramien-
to , fuera de una vejezuela : extra anicu^

lam.

I en el Ado III.

I todo lo que fuera de ejia efperan-

za le fucediere , hacer cuanta que fe lo

halla : Qu^dquid praeter fpem eveniat.

También fe halla fin de : Mendoza
Guerr. de Granada lib. 2. Fuera golpes de

Arcabuceros,

Lejos procul. Los antiguos

Efpañoles lueñe j v. gr. Lejos de la Pa*

tria.

Par prope ,
juxta, León

Egl. 111. de Virg.

No pazcas par el rio , /í /¿^ efpefura

GuiaTityro el hato ,
que afu hora

To le bañare todo enfuente pura.

Es phrafe niui ufada, nombrar la co-i
^

fa
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fa por genitivo de fu nombre proprio,

puefto delante el común o algún adje-

tivo , diciendo : La Ciudad de Huefca,

por la mefma Ciudad Hiiefca , el mes

de Enero , la Villa de Madrid : El bo-

yo de Juan ,
por Juan el bovo 5 el ve-

llaco del Ventero , por el Ventero ve-

llaco. De aquí nació una gracia , de que

ufamos a dos fentidos , diciendo : el af-

no de Sancho , por él i fu afno : el ro*

fin del Dotar , por los dos.

Lección III.

Del Dativo.

EL Dativo viene del verbo dar , i fir-

ve para expreíTar la relación de
atribución de cualquier modo que fe ha-

ga. Atribución es todo aquello que fe

ordena a otro como para fu provecho o
daño , o como para fu fin i defcanfo. De
provecho 5 v. gr. La buena crianza de la

Juventud es mui útil al efiado.

De daño ; v. gr. La ociofidad es mui
perniciofa a los hombres.

Y^cfin ^ v.^u El hombre fe a criado pa-

ra Dios.

To-
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Todos los Dativos afsi en nueftra

lengua como en la Latina fignifican algu-

na cípecie de atribución , i es muí fá-

cil el ufo de efte cafo.

En nueílro Romance tiene el Dati-
vo las dos prepoficiones para o ¿i , de
las que nos valemos por lo común indi-

ferentemente. Aísi el Macftro León al

Pfalm. 103.

Anfi das heno al buei , i mil legumbres

Para el fcrvicio humano.

Cuando el verbo o nombre adietívo

denota algún movimiento acia el fin,

entonces el Romance a o para equivale

al Accufativo con ad o in de los Lati-

nos 5 V. gr. De a j Maeftro León Pial. 12.

Convierte ya tu cara^

Aplica a mi querella tus oidos.

De para, Tcrcnc. de Abril Phorm.
Ad. 5. El daño prefenie fe a dilatado

para otro dia, In diem abiit.

Junto iuxta. El Maeftro Leoa
cap. 8. Job.

Que no ejid junto al agua de contino.

Lio
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Lección IV.

Del Acufativo.

POr el acufativo fe cxpreíTa el termi-

no de una acción direda 5 i aísi es

el cafo del régimen abfoluto de los ver-

bos adivos , i de algunas prepoficiones;

V. gr. E/ludio la Moral Chrijiiana en las

fantas Eferituras, Aqui la Moral Chrif-

tiana es el régimen abfoluto del verbo
ejiudio ; i las Eferituras es el cafo regi-

do de la prepoficion en.

El acufativo diredo de perfona fe

expreíTa con la prepoficion a 5 v. gr. Leo

a Cicerón.

Pero el acufativo de cofa fe pone de
ordinario fin prcpc;ficion alguna 5 V. gr,

Leo los libros de Cicerón. Aunque algu-

nas veces fe halla a para mayor demof-
tracion , como : Mató a fu Padre. Liber-

tó a fu Patria,

Las prcpoficiones que rigen acufa-
tivo fon las figuientes.

A i Para cuando denotan movimien-
to acia el termino con fin. Vcafe la Lec-
ción precedente.

Azia
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Acia verfus, GarCc Egl. IIL

Cuando las Ninfas la labor dejando

Acia el aguafefueron pajfeando.

Ante es tambicn prepcficion de acu-»

fativo : V. gr. Parezco ante mi Juez.
Contra contra , adverfus , in.

Ercilla Cant. 37. de la Araucana.
Que no hafia confejo ni advertencia

Contra el decreto , i lafatal fentencia.

Entre inter. Terenc. de Abril
Adelph. Aa. i.

Efia diferencia hai entre el Padre i el

feñor.

En in. Cuando denota la

acción de movimiento acia el termino es

acLifativo. Afsi Garcil.

Defpues de bien cernidas

Las menudas arenas^ hoife cria

I de las verdes ojas reducidas

En eJlambrefotiL

Bafla ufque ad. Don Alonfo

de Ercilla Canr. 37.
Que es medicina fuerte i rigurofa

Defearnar halla el huejfo qualquier cofa.

Por per. Cuando denota

el lugar por donde fe egercita el verbo;

V. gr. Garcil. Egl. L
El
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El Sol tiende los rayos defu lumbre

Por montes i por valles,

I también cuando denota caufa ; i

vale en latin propter. Garcil. Egl. I. con
mucha elegancia.

Por ti el Jílencio de lafelva umbrofa,

Por ú la efquividad i apartamiento

Delfolitario monte me agradava:

Por ti la verde hierva , elfrefco vientOy

El blanco lirio , / colorada rafa

I dulce primavera defeava.

Según iuxta
, fecundum.

Sobre . , fuper, Garcil. Egl. III.

Jque del Sol el claro rayo ardiente

Sobre las altas cumbresfe parezca.

Tras vofi , trans. Garcil.

Egl. 111.

Mas claro cada vez. elfonfe oía

De los Pajioresy que venian cantando

Tras elganado.

Son todas las correfpondientes en la

lengua Latina Prepoficiones de acufativo»

Leo
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Lección V-^

Del Vocativo.

EL Vocativo es un cafo
,
por el cual fe

nombra la perfona, a quien fe ha-
bla , o la cofa a quien íe invoca como
fi fuera perfona. Se expreíía con la in-

terjecion O. I también fin ella , v. gr.

Cielos \ O gran Dios I

Los nombres pueftos en Vocativo
fon fiemprc de la fegunda perfona

, por-

que denotan la perfona con quien ha-

blamos ; i en la mifma perfona eftán los

verbos , que fe refieren al Vocativo 5 en-

tendiendofe fiempre f// , vos:-, v. gr. Tíer-

ra oye mis palabras ; ello es , tu o tisr-

ra.Cielos oid mi voz. y efto es: Vos y o

Cielos oid mi voz.

Las fegundas perfonas del Imperati-

vo fiempre tienen un vocativo, de quien

fe determinan como de fugeto , aunque

algunas veces no efte expreflb \y^. gr.

Venid i comprad Jtn dinero , fe entiende

vofotros o hombres. I el vocativo enton-

ces firve como de nominativo del verbo.
:^— Lec-
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Lección lyto .

Del ' Ablativo,

ABlativo vale lo mifmo que fepcira-

jTju ti^^o o privativo , i afsi fe expref-

ík por efte cafo en los rombres una re-

lación de diviiion , reparación ., o pri-

vación: i también alguna acción' de mo-
do o inftrumento mediante algunas pre-

poíicicnes , como íi decimos '\ Bl Cifma

Jiparó a ¡os Griegos dé la Jg lefia Catholica.

Don Alonío de Ercilla Cant. 37* de la

Arauc.
' La guerrafue del Cieh dsrrivada

.. / en el l'inage humano transferida^

I mas abajo:

Perofera ¡a guerra in]ujla\, luego

Que del fin de la paz fe defvíare.

El genitivo ¿/j? , del , i iel ..ablativo

del jde la , &c. no fe diftinguen en. cuan-

to a la cxprefsion ,
pero si en cuanto a

la lignificación
,
porque el genitivo de-

nota las cofas como unidas , i el abla-

tivo como fepaxadas. I fe ve en el ulti-

mo egemplo , defviare del fin , cftan fc-

t^í») 1 pa-
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parados , í es ablativo 5 fin de la pazy

cftán unidos- > i afsi fin de la paz es ge-

nitivo.

También fe dlftinguen en que el ge-

nitivo propriamente fe rige de un nom-
bre fubílantivo , pero el ablativo dé un
verbo o adjetivo que denote privación

o feparacion* De, aqui fe figue que los

nombres ) que tienen el articulo común
al genitivo i ablativo > fe deven reputar

por ablativos fiempre cuando fe rigen

de verbo. Afsi es ablativo en los egem-
plos figuientés de Arias ^Montano en los

Cantares cap. i* íb^-íJ

Henchid^ henchid misfenOs

De olor que dentro de mi pecho huele:

Forque de amor el corazón me duele*

I al cap. 5.

'Doncellas de Sion

Salid a las fenefiras

Salid de vueftras cafas prefurofas

Mirad a Salomón

Veréis las bellas mucuras
has que de ver beldad fots defeofas.

Se denota afsimiíino la regencia del

ablativo por medio de las prepoficiones

íigüientes.,

I - Con
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1

Con ......... cíim . Denota inftru-

mentó, modo^, o compañía , como en ef-

tos egemplos : Con armas , i con brazos

violáis las Leyes, El Rei os a ofrecido con

largueza hacienda i libertades. Ven conmi-

go : contigo , i conjigo, Trata confus ami*

gos,

Dende, o defde , , ab . Abtil en fu Tc-
renc. Adelph. KSí.i, El cual dendefu mo-

cedad es de condición mui diferente de la

mia.

En in . Denota quietud

en algún lugar , fitio , o modo de tener:

como en eftos verfos de Arias Montano,

cap. 5. de los Cantar.

Su gentileza excede ifu ejlatura

Al cedro en el altura.

Su paladar i cuanto en el fe halla

Todo es dulzura , / perfección fin fallan

GarcilaíT. Egl. I.

Cuantas veces durmiendo en la flore (la

Tor pro . Lo mifmo que en

lugar de , o afavor de alguno.

El M. León al cap. 9. de Job.
Que nifabre tornar por mi inocencia,

Por mas que limpio fea*

iv^^eo:
\ % Anji
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Ipor tanto

Que des dulce perdón^ Señor^ te pid9

Por el tu nombre fanto
A lo que te e ofendido,

Eftá dcíTiás el articulo el tu nombré;

O añadiendo alguna conjunción de--

más : como en efte egeaiplo del miímd
León Profecía del Tajo:

En mal punto te goces

Injujio forzador
y que ya el fonido

Oyó ya , / las vocesy

Las armas i el bramido

De marte i defuror i ardor ceñido.

Eftá demás la i i de furor. También
aquella i las voces.

Alguna partícula demás como en k
redondilla de Don Diego de Mendoza,
la partícula que,

Pefares , no me matéis

^

Cuidados
,
gran priejfa os daisy

Mirad que fi me acabáis

Que conmigo moriréis.

También íucle eftár en demasía al-

guna palabra : como en cfte egemplo del

Maeftro León vcríion del capit. 2^. de

Job.
Al pobre que de vijla caréela

Le
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Le ful en lugar de vifta^ del lijiado

Tullido fui íus pies i fu fiel guia.

La palabra lifi^do i el pronombreyí^x.

Pero la primera propriamente pertenece

a la Rheu rica. I vulgarmente decimos:

Vilo con eftos ojos, Decia verbos por aque-

lla boca.

Elipfe es omifsion o defeco de al-

guna dicción legitima fegun las reglas

de la conftruccion, 1 puede fer defedto

del verbo como en eftos refranes : A
mal Capellán

,
peor Sacrijian. A mal Amo

mal Criado. Al Afno muerto la cebada al

rabo. En todos falta, el verbo corref-

ponde^
í í ¿Y í>lt.:

Otras veces falta U conjunción en

cfpecial cuando fe cxpreffa prontitud en

una cofa , como el M* Lcon en las Li-

ras a Santia<^o:

/ la infernal Meguera
La frente de ponzoña coronada

Guia la delantera

De la Morifca armada
De fuego^defuror jde muerte armada.,

Se hallan excelentes egemplos de ef-

ta figura en la oración de Fernando el

Za^uer a fus Morifcos en Mencip^ia lib.

I.
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Ipor tanto

Que des dulce perdón^ Señor^ te pide

Por el tu nombre fanto

A lo que te e ofendido,

Eftá derfiás el articulo el tu nombre:

O añadiendo alguna conjunción de-

más : como en efte egemplo del mifmd
León Profecía del Tajo:

En mal punto te goces

InjuJIo forzador y que ya el fonido

Oyó ya , / hs vocesy

Las armas i el bramido

De marte i defuror i ardor ceñido,

Eftá demás la i i de furor. También
aquella / las voces.

Alguna partícula demás como en k
redondilla de Don Diego de Mendoza,
la partícula que,

Pefares , no me matéis^

Cuidados
,
gran priejfa os dais.

Mirad que fi me acabáis

Que conmigo moriréis.

También íyele eñár en demasía al-

guna palabra : como en cfte egemplo del

Maeftro León vcrfion del capit. 2^. de

. Job.
Al pobre que de vijla caréela

Le
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Le fui en lugar de vifta^ del lijiaio

Tullido fui í US pies i fu fiel guia.

La palabra lifiaáo i el pronombrey}^/,

Pero la primera propriamente pertenece

a la Rhetcrlca. I vulgarmente decimos:

Vilo con efios ojos, Decia verbos por aque-

¡la boca.

Elipfe es omifsion o defeíto de al-

guna dicción legitima fegun las reglas

de la conftrucclon. 1 puede fer defeóto

del verbo como en eftos refranes : A
mal Capellán

,
peor Sacríjian. A mal Amo

mal Criado, Al Afno muerto la cebada al

rabo. En todos falta, el verbo corref-

ponde^ . ,

Otras veces falta la conjunción tw
efpecial cuando fe cxprefla prontitud en

una cofa , como el M, León en las Li-
ras a Santiago:

/ la infernal Meguera
ha frente de ponzoña coronada.

Guia la delantera

De la Morifca armada
De fuego^defuror ,de muerte armada^

Se hallan excelentes egemplos de ef-

ta figura en la oración de Fernando el

Zaguer a fus Morífeos en Mendoza lib.
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I. Guerras de Gran, dice afsí el Moro:
No folamente nos quitan la feguridad , la

hacienda, honra, el fervicio fino también
los entretenimientos : afsi los que íe in-

trodugeron por la autoridad, reputación,

i denieftracioncs de alegría en las bo-
das , zambras , bailes , muficas , comidas,
como los que fon neccffarios para la lim-

pieza , convenientes para la íalud. Vivi-

rán nueftras mugeres fm baños ( intro-

ducción tan antigua ) veranlas en fus

cafas trilles, fucias , enfermas , donde te-

nían la limpieza por contentamiento,

por veílido
,
por fanidad. En efre egem-

plo fe vén muchas elipfes , como : Hon^
ra , eílo es , U honra 5 el férvido , efto es,

/ el férvido 5 reputación , cfto es ,
por la

reputación ; i demojiraciones , efto es, / por

las demojirasiones 5 zambras^ efto es, en las

zambras 5 comidas , efto es , en las comi-

das , &c.
Bajo de efta figura fe comprende la

Zeuma , i es cuando falta el verbo , u
otra dicción en una o mas partes del

periodo,hallandofe cxpreflb en otra. Afsi

Mendoza en la Arenga del Morifco de

arriba dice : Vijienfe entre ellos los Tudef^

K
'

eos
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tos de una m^inera , los Francefes de otra,

¡os Griegos de otra , los Frailes de otra^

los Mozos de otra , i de otra los Viejos,

En todas las partes de efte periodo fe en^

tiende el verbo viftcnfe , i el fubjlantlvo

manera 5 / afsi fe diria por cQnftruccion

propria : Viftenfe los Tudefcos de una ma^
ñera , vijienfs los Francefes de otra mane*

ra , viflenfe los Griegos de otra manera^ &c,
Pero expreíTlidü una vez al principio en

el primer miembro rige a los redantes

del periodo , en que íe omite. 1 aquel

refrán : Lo que la Abeja zuga^ miel torna:

Lo que la Araña
,
ponzoña.

Si la palabra en que fe comete efta

figura fe expreífa folo al principio fe lla-

ma Prozeuma , fi al medio Mefozeuma , fi

al fin Hypozeuma.

Es tan frecuente el ufo de la Elipfe,

que apenas ai clauíula, en que no íe pla-

tique. I como por ella evitamos la re-

petición de una mifma palabra es tan

neceííaria particularmente la Zeuma, que
fin ella feria la oración mui moleíla.

Sylepfís o concepción es una figura por
la cual el que habla o efcrive concibe
otro genero , o numero del que expref-

fa.
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fa , i afsi atiende mas al fentido , que
a la concordancia de lo que expreíTa en
fus palabras. Es ilaftre el egemplo del

M. León veri, del cap. 19, de
J'.

b.

Que mas ? hafia ¡a gente de/preciada

Me befan, ifi de ellos me depuio

Hacen hurla de mi cruel malvada,
Eftas palabras : befan , de ellos , hacen

en plural no conciertan con el nominati-
vo la gente fingular 5 pero como figoi-

fica muchedumbre atendió el efcritor al

fentido,

Hyperhaton es una figura, por la que
fe colocan las palabras en la oración fue-

ra del orden legitimo i natural,

Eíla figura es muí necefiaria en to-

das las lenguas para la elegancia , i fua-

vidid de la habla, En vcrfo todavia ai

mas licencia que en profa.

Sucede pues efta figura , cuando no

fe cbferva el orden natural en la colo-

cación de las palabras poniendo antes

la que va deípues. Afsi dijo Lope de

Vega Son, 153, de las Rim, 1.2i Morena

Sierra , en lugar de Sierra Morem. Gar-

cilaíT. Eleg. II.

Mas donde m^ trafporta i enagena

Di
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De mi proprio fentido el trifie miedo

A parte de vergüenza, i dolor llendi

El orden natural era : el trifie miedo

de mi proprio fentido donde me trafporta i

en^gend a parte llena de vergüenza i dolorl

Si la palabra mifma fe parte , i en-

tremedia fe pone otra dicción fe llama

Tmejís femejante figura. Afsi fe dice : En
qual manera quier que fea , por en quaU
quier manera que fea.

En el ufo de efta figura deve avcr

mucha difcrecion , porque fe a de evi-

tar la dcmafiada perturbación de pala-

bras 5 para que la oración no fea obf-

cura , i por otra parte fe a de procu-

rar la elegancia i fuavidad de la mif-

ma oración. Veafe el Capitulo figuien-

te de la colocación de las palabras.

CAPITULO V.

OBSERVACIONES GENERALES
fobre el regimiento de los cafos,

NO es fjcil para los niños el cono-
cer el modo , con que los verbos

encaminan fu acción o fignificado a un
nombre como a termino , i que efte mo-

do



^4^ Libr.IIL
ido de tcrminarfc o recaer fobre el puc-
4e variarfe cafi en todos los verbos a
arbitrio del que habla o efcrive. 1 por
eíTo fe dice

, que atendiendo a la re^

gcncia verdadera en todos los verbos
es una mifma. En efedo todos los ver-
bos ( hablamos de los adjetivos) pueden
encaminar fu fignificacion tranfitiva a un
termino dired:o

, que fea derechamente
la cofa que el verbo íignifica. I efte ea
todos los verbos es d cafo de acufativo

i regimiento proprio dellos. Por confi-

guientc fe dice igualmente en los ver-

bos que llaman de diverfas claííes i ef-

pecies ; v. gr.
;

Recibo las Cartas.

Doi el dinero.

Sirvo mis empleos.

Yo me arrepiento.

La cabeza rne duele.;

Te compadezco.
Lleno tus medidas.

Te llamo.

En todos eftos diferentes verbos fe

advierte el termino en quien cae dere-

chamente la fignificacion del verbo. I

cite «s fu acufativo , i regimiento natu-

ral
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ral de todo verbo. Según el fignifica-

do i termino directo , a arbitrio del que
habla , fe pueden dar a mas otros ter-

minas indirectos ; i éftos porque ya no
nacen en derechura del verbo tienen una
prepoficion que verdaderamente los de-

termina. I afsi ferá el cafo ícgun la prc-

poíicion , que les damos a medida de la

relación que queremos expreffar del nom-
bre al verbo. Por tanto en los mifmos.

€gemplos decim9ij:

Recibo las Cartas del Correo.

Doi el dinero de mis fudores.

Sirvo mis empleos de U Milieia,

Yo me arrepiento de mis fallos.

La cabeza me duele del eanfancio.

Te compadezco de tus males.

Lleno tu medida de mis bienes.

Te llamo de mi nombre.

Efte regimiento indirecto fe ve ex-:

preíTado en tcdos los verbos de un mif-
mo modo, eílo es por un mifmo cafo,

i prepoficicn. Porque el modo 4e rela-

ción es uno miímo. I afsi ícguQ el re-

gimiento verdadero ferá ablativo eftc

cafo en todos lus verbos.

Si fe les quiere añadir ptro termino^
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á mas del que dependa del verbo co-

rno de a£to de atribución , fe les dará

a todos eñe otro regimiento indiredo,

que denotará el dativo expreíTado con
prepoficion para o a. Pongo por egem-
pío los mifmos verboí» de arriba:

Recibo las Cartas del Correo para mi
Amo,

Doi el dinero de mis fudores para (o

2i) los pobres:

Sirvo mis empleos de la Milicia para
mi fatisfaccion.

Yo me arrepiento de mis fzWos para

la enmienda.

La cabeza me duele del canfancio /7¿í-

ra mi fufrimiento.

Te compadezco de tus males para, tu

alivio, '
\

Lleno tu medida de mis bitr\ts para

nuejira paz,'

Te llamo de mi nombre /^^r^ tu agra^

decimiento.

En efto fe comprende el regimiento

verdadero de todos los verbos , i fi los

principiantes fe acoftumbran a la apli^

cacion de eftos principios con conoci-

miento de ellos aprenderán la Syntaxis

Caf.
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Caftellapa , i por ella la Latina con to-

da brevedad i facilidad. Tienen efta ven-

taja los principios verdaderos de las Ar-

tes, que fobre fcr breves enfeñan el ufo

por razón Con la claridad i orden , i

facilidad que conviene»

CAPITULO VL

DE LA ORDEN I COLOCACION^^
de las palabras en la oración, V

LAs lenguas Griega , i Latina invier-

ten mucho el orden natural de las

palabras en la oración 5 entre las len-

guas vulgares la Francefa obferva cafi

efcrupulofamente el orden natural ; la

Gaftellana es también harto contenida,

aunque admite las traípoficiones para

dar lugar al numero , i buen fonidoj"

la lengua Italiana es mas libre , i fi^ue

en eílo a la Latina. Contribuye cípe-

Cialmente a la claridad de la oración
la colocación natural de las palabras.

Efta confifte en poner primero el no-
minativo o fupu'eft ) de la oración , lue-

go todo* fus apueftos , en leguida el

ver-
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verbo con fus adverbios, í defpues el

acufativo de perfona paciente con to-

dos los cafos oblicuos 5 i afsi antes a

de colocarfe quien rige , i defpues el

regido. Eíle es el orden natural. I a

confecuencia de efte orden pide nueftro

Romance.
I. Que el fubftantivo fe coloque an-

tes que el adjetivo , al contrario de la

lengua Latina. Afsi decimos: El Padre

Eterno , el Hombre cuerdo , efcrivo en Va,^

lencia Ciudad amena i templada,

Exceptuanfe los adjetivos de difl'in^

don que íe ponefi antes : v. gr, uno, otro^

i decimos : Es otro hombre. A otro P rra

eon ejfe huejfo. Los nujiierales ; v. gr. Tres

PerTonas , i un^ ejpnc'^a^ . .

Afsimiímo íe ponen antes del fubít:)

tantivo los pronombres derivativos , de-;

moflrativos , relativos 5 v. gr. Mi CafaS

ejfa Jglejia ; Luis de León , cuya elocuencia

corre a mamra de rio caudalofo, Qualquier

vafallo deve honrar , i obedecer a fu Rei

para no dañar a la conciencia.

Eftos adjetivos : Primero, grande^ uno^

fantOy bueno , malOy qualquiera , ciento íi fe,

ponen antes de los íubítancivos pierde»

de ^
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idc ordinario la ultima vocal en éfta for-

ma : Primer hombre 5 gran Rei 5 S. León;

buen Cavaltero 5 mal Criado , cien Solda-

dos. Mendcza en la guerra de Granada
lib. í. D. Fernando de Valor el Zaguer,

que en fu lengua ( de Moros ) quiere

decir el menor , a quien por otro nom-
bre llamavan Aben Xauhar , hombre de

gran autoridad , i de confejo maduro y

enteadido en las cofas del Reino , i de

íu Leí.

Los genitivos de poíTefsion en profa

no fe deven poner antes de los nom-
bres de quien íe rigen. Los Poetas fe

toman efta licencia, Él Maeftro León al

Pfalm. 44. uno i otro ufo*

Sobre fubUmes ruedas

De julticia , verdad i manfedumbfif
I veras como quedas

De hazañas en la cumbre^

Vencida de enemigos muchedumbre»

El nominativo dcve preceder al ver-

bo , como el verbo al cafa o cafos que
rige. Los Poetas no fe embarazan mu-
cho en efto y i aun en profa alguna vez

quedando clara la oración , i por caufa

de darla mayor íuavidad i numero. Vea-^

K fe
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fe lo primero en Erzilla Arauc* Can.
XXXI. oa. 4.

Guardarfe puede el fahio recatado

Del publico enemigó conocido

Del perverfo , infolente , del malvado,
Pero no del traidor nunca ofendido

y

Que en habito de amigo disfrazado

El defnudo puñal lletia efcondido:

No ai contra el deslealfeguro puert9,

Ni enemigo mayor que en el cubierto.

Juzgo le devc leer , i enmendar el en^

cubierto.

De la profa vcafe el Maeftro León
Nombr. de Chrifto: í:

Regocijare hija Sion , i derrama loo-

res ,
porque el Santo de Ifrael eftá en

medio de ti. Efto es no al derredor de
ti , fino dentro de tus entrañas , en tus

tuétanos miCmos , en el meollo de tu co-

razón y i verdaderamente de tu alma en

el centro, z Egemplo de colocación natu-

ral i con todo fuave , i numerofa ofre-

ce a cada paÜTo el grande artifice de
nueftra elegancia Don Diego Mendoza
en aquella habla de Don íernando el

Zaguer para fublevar a los Moriícos. ::

Llaman a nueítros hijos a fus Congre-
ga-
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gacíoncs , i Cafas de letras : cnfeñanles

artes que nueftros mayores prohibieron

aprcnderfc 5 porque no fe ConfudieíTe la

puridad , í fe hicieíTc lidgiofa la ver-

dad de la leí. Cada hora nos amena-
zan quitarlos de los brazos de fus ma-
dres , i de la crianza de fus padres , i

paíTarlos a tierras agenas j donde olvi-

den nueftra manera de vida , i apren-

dan a fer enemigos de los padres , que
los engendramos , i de las madres que
los parieron* Mandannos dejar nueftro'

habito , veftir el Caftellano í Viftenfc en-

tre ellos los Tudefcos de una manera,

los Francefes de otra, los Griegos de otra,

los Frailes de otra , los Mozos de otra , i

de otra los Viejos ; cada Nación , cada

profefsion , i cada eftado ufa fu manera
de vertido , i todos fon Chriftianos , í

nofotros Moros porque veftimos a la

Morifca , como fi trugeílemos la leí en
el vertido , i no en el corazón. ^

También fe antepone en buen Ro-
mance el verbo auxiliar al auxiliado;

v. gr. An bolado mis diAs , i no bolado an

mis dias, Aísi el Maeftro León Nombr.
lib. 111. fobre el cap. VIL de Job : Fey,^

K 2 Si'
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Señor , quefe fafan mis días , i que me an
bolado mui mas que huela la lanzadera en

la tela: acabados quafi los veo y i aun no

veo , Señor , mi [alud.

Se halla no obftantc invertido ef-

te orden aun en profa fon alguna fre-

cuencia.

Los Pronombres conjuntivos, o re-

cíprocos : Me ^ te
^fe y nos y vos , fe ponen

juntos con los verbos o antes , o def-

pues de ellos , I afsi fe dice igualmente

biec*

Me creyó , o creyóme en una palabra.

Te crio Dios de la nada , o €ridte Dios,

Se aman , o amanfe , &c.
Egemplo : Quien ine quiere , diceme lo

que fabe , i dame lo que tiene. Refrán.

El difcreto difsimula la injuria con
fofsicgo 5 el necio correfe luego.

Ladreme el Perro ^ i no me muerda.

Aunque efta es regla general , pero

feo tan fija, que muchas veces no eftc

en libertad el anteponer , o pofponer:

Porque el ufo a determinado una cofa.

Afsi el conjuntivo o reciproco defpues

de Infinitivo , ando, o aviendo vi fiempre

pofpueítp. Por tanto decianos : La porfía
^

^

hu-
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humana es dificultóla de rendhfe , í no de

fe rendir,

Preguntandofe unos , a otros aprenden

mas bien ; i no : fe preguntando,

Aviendofe multiplicado la malicia del

hombre , la caftigó Dios con el Diluvio?

i no :y> aviendo.

Los vocablos unos fon menos expref-

fivos , otros mas cxpreísivos o porque
comprehenden mas , o porque íignificaa

la cofa con algún grado mas de fuerza

o intenfion 5 v. gr. Mas c$ anjía
, que de^

feo 5 mas eorrer que andar , i mas va-i

lar
y que correr.

Para ufar bien en la oración de eftos

vocablos fe a de comprehender bien la

propriedad de la fignificacion , i el ex-

ceflb de uno a otro 5 i fe deberá poner
antes, cuando van juntos, el menos ex-

prefsivo. Afsi Mendoza Guerra de Gra-
bada lib. I. Intercediendo con el Rei

,
para

que fueffen conocidos , eflimados , i remune^
rados, Mendoza , el M. León , i Arias
Montano fon aventajados ei\tre nueftros

Efcritorcs en graduar las varias fignifi^

caciones de las palabras.

El ufo hace que las palabras autoría
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zadas por el fe devan preferir a las que
fe anticuaron ya , i fe llaman defufadas^

o anticuadas. Por donde acontece
, que

las palabras que cftuvieron en honor,
ya no lo eftcn , i fe devan platicar aque-
llas que ufan los dodos , i omitir las

que no ufan.

En nueftra lengua fucede con fre-i

cuencia por lo miímo que ella fe a li-

mado i pulido por nueftrosEícritores con
cfpecial diligencia i enmienda. Por efta

razón diremos aora en lugat del ca de
nueítros abuelos porque 5 por lueñe, lejosy

por caloña , pena ; por enternefcer , enter-

necer 5 por barragan , varón 5 por anfina^

áfsi 5 por ejiropezar , tropezar ^ &c. Se de-

ven evitar fcmejantes palabras defufadas,

pero no ignorar para el entendimiento

de los eícritos de nueftros mayores , i

es mayor fealdad introducir una pala-

bra nueva , í barbara , que ufar de una
anticuada.

Sobre todo obfervará bien í devida-

niente la colocación de las palabras el

que atendiendo al ufo de los Autores
clafsicos advierta que la oración Caf-

tellana principalmente deve fer clara,
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í defpucs fuáve i harmoniofa,

I para que fe vea cuanto limaron los

Efcritores del Siglo XVI. la habla Efpa-

ñola pondré aqui algo del modo de co-*

locación del Siglo precedente i el mas
eftudiado , en que quito Juan de Mens^

imitar el aire de la lengua Latina. Dice
afsi en el Prologo de fu Coronación: —

,, Y yo Juan de Mena exiguo i in-

,, fimo en la fuerte del repartimiento del

„ dañado numine , es a faber , de la cié-

yy ga fortuna con ojo atento i razonable

^, confideracion acatando no algo menos

„ razón lo fufrieffe crey efta palabra po-

„ derfe decir , y aun decir del pruden-

„ tifsimo magnánimo i ingente Cavalle-

„ ro Iñigo López de Mendoza, A la fa-

,, ma del cual muchos eftrangeros que
„ en Efpaña no avian cauíTa de paílar

j, ayan por huefpedes fufrido venir en

fjh Caftellana región: no es a nofo-

^, tros nuevo. La cual bolante fama coa

„ alas de ligereza que fon gloria de bue-

„ ñas nuevas , ha encavalgado los Ga-
), lieos alpes i difcurrió hafta la Frigia-

„ na tierra , y no quiere ceffar ni cefla

„ de bólar hafta paílar el Caucafo mon-
>,te
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„ te que en las fumidades , í éti loS de

,, Etiopia fines. Allende del cual la fa-

,, ma del Romano Pueblo fe halla no

,, traípaíTaffe : fegun en el de Confola-

j5 don Boecio. Pues como podrá conmí-

,, go mas la pereza que no la gloria

^í del dulce trabajo. Y porque yo no

o pofporne por efta las cofas otras : es

,, a faber por colaudar , recontar , i ef-

,, crivir la gloria del tanto Señor como
,, aquefte , quanto mas esforzándome en

j, aquella palabra de Séneca que el ef-

„ crive en una de las Eplftoías por el

j, a Luzilo enderezadas. (Se ipfum glo-

,, rificat qui laudatum laudat ) Quifo de-

„ cir , A íi mifmo glorifica i da gloria

„ el que alaba al alabado : es a íáber,

¿, al que m,ereze ferio. Mayormente que

„ cualquiera délos de la humana gente

jj efta dos quiere recivir gloria del trac-

j, to en que defpiende fus dias , puef-

„ to quel fu trabajo fea vil , i de rc-

„ prehender,

CA-
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CAPITULO yii.

tE LOS VICIOS DE LA ORACIÓN
Solecifmo i Barbarifmo,

DOs vicios capitales pueden inficio-

nar la oración ; o bien de modo
que las palabras no fean cañizas i pura-

mente Caftellanas , o bien de modo que

no eftén ordenadas o colocadas fegun

las reglas de la Gramática : el primer

vicio fe llama Barbarifmo 5 el fegundó

Solecifmo,

El Barbarifmo fe puede cometer de

tres maneras, i. Admitiendo en el Ro-
mance alguna palabra eftrangera, efto es

de qualquier otra lengua aunque fea de
la Francefa , de la Italiana , de la Lati-

na , &:c. fuera de aquellas que eftán ya
recibidas por el ufo de los dedos , i con-

fentimiento de la Nación. 2. Corrom-
piendo la voz , quitando, añadiendo , o
trafponiendo alguna letra 5 v. gr. Feriado

en lugar de Prelado ; miraglos en lugar

de milagros ; chiminera en lugar de ehi^

minea ; fa todos en lugar de para todos.,

3-
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3. Pronunciando contra la cantidad ác
los vocablos 5 v. gr. Sutil en lugar de
fuúhy cónclave en lugar de conclave '^ Jirí^

tero en lugar de Jimcro.

Como efte vicio es el n^ayor que fe

puede cometer en una lengua fe deve
evitar con toda diligencia. Por tanto pri-

mero íi alguna coía no fe puede decir
en Romance fino por rodeo , porque no
ai palabra u exprcfsion propria en nuef-

rra habla , fe dirá por cU
Segundo fi fe an de traer el paffai-

gc o fentencia de algún Latino , Grie-

go , Francés , &c, digafe aquello mirmo
en Romance como lo praflicaron ya def-

de Juan de Mena los grandes Padres de
nueftra habla Don Diego de Mendoza,
el Maeftro León , Fr. Luis de Granada,
el P.xMariana , &c. efpecialmente en con-

verfacion , diícurfos familiares , Cartas,

Pulpito. Tercero fe pueden ufar en los

razonamientos facultativos aquellas vo-

zes
,
que aunque eftrangeras fe ufan ya

caftcllanizadas. Qaarto también es li-

cito ufar aquellas vozes ,
que nueftros

Maeftros fingieron por derivación o
compoficion , aunque parezcan nuevas,

i
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í afsi el Maeftro Lcon derivó artizan

de arte ; cizañar de cizaña , i en las Ero-

ticas de Villegas fe hallan muchas fe-

lizmente , i el miímo Leqn de la, pre-

poficion en i miel, enmielar , de ^w i ru-

bio^ enrubiar , de color colorar i defcolorar^

&c. de con i w2ífí//o , comedio , i otros.

Si el Barbarifmo vicia la oración en

la materia o en las vozes > el Solecif-

mo la vicia en la forma o manera de
ordenarlas. I fuele cometerfe en los ca-

fos figuientes. i. Añadiendo algo a la

oración contra fus reglas i fin necefsi-

dad 5 V. gr. La Francia es Pais mui po-

blado , fübra el articulo la contra las

reglas. Es mui ordinario eñe dcfefto

entre nueftros antiguos como en Mena;
v.gr, cuando dice en fu Coron. copi 36. ::

David vino a cfta fama , i dijo que él

fe oblígava matar al Philifteo , i deí-

pues de otras palabras con el Rei Saúl

ávidas , el Rei hizo vcftir a David con
fus Reales veftiduras , i hizolc armar
de las fus precioías armas. í; Donde aquel
las es fuperfluo , i contra las reglas de
los articulosv 2. Se comete Solccifmo
quando falta algo a l^a oración : v. gr.

cu
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en aquel dicho vulgar : Tripas llevan

piernas , falta el articulo. 3. Colocando
las palabras contra fu devida orden;

V. gr. en las preguntas del Almirante
fe lee pregunt. 248. Bl hombre necio lia-

mafe injuriado fin lo fer : efto es , fin
ferio, 4. Faltando a la devida concor-
dia i regencia de las partes de la ora-

ción entre si 5 como diciendo : los cof-

tumbres mafculino
,
por las cofiumbres fe-

menino. La Reina te a hecha una gracia,

por te a hecho.

LI-
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LIBRO IV.

T>E LA T%pS0T>IA
de U lengua Cajlellana.

CAPITULO ÚNICO.

©£ LAS (J^GLJS (DE NUES^
tra ^rofodia.

COmo pertenece al Arte de la Gra-
mática cnfcñar la buena efcritu--

ra , afsi también la buena pro-
nunciación de las palabras no íolo cla-

ra i diftintamentc fino con el devido
tenor ; i efte es el oficio de la Profodia,
que Jos Griegos llamaron también Tono
u Accento,

Afsi pues la Profodia cnfcna la can-
tidad i accento de las palabras. Las pa-
labras por fu cantidad tienen las fylabas
breves o.largas. La íylaba breve fe pro-
nuncia con velocidad , cfto es , en un

tiem-



1 5 8 LihJK De la Pro/odia

tiempo ^ la larga pauíadamentc o en dos
tiempos.

Los accentos,que itiventaron los Gra-
máticos , entre los Hebreos fon 24. entre

los Griegos tres, grave (^ ) , agudo ( O > ^

eircumjlexo ('^) , i ion como notas o fc^

nales de detener , fubir , o bajar mas la

voz fobre la fylaba en que fe hallavan.

En nueftra lengua apenas tienen ufo , í

ciertamente no fe neceísitan para la bue-
na pronunciación de los vocablos.

La cantidad de las fylabas para la

reda pronunciación fe atiende en tres

cafos que abrazan toda nueftra Profo-

dia. De efta maneraí

I* Si la ultima íylaba es larga , la

pronunciación de la palabra carga fobrc

ella , i fe hace alli paufa í v. gr. Amar^
defamar , animar , intrepidez*

2. Si la ultima es breve , i la pe-

núltima fylaba es larga , toda la palabra

carga íobre efta fu pronunciación $ v.gr.

alma , comida , naturaleza»

3. Si la ultima i penúltima fylaba

fon breves fe foftiene la voz al pro-

nunciarfe fobre la antepenúltima j v.gr.

mimo , intrépido , antidoto^

Pa-
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Para diftinguir cftos tres cafos lelo

tiene ufo cueftra Profodia* I a cfte fin

pondremos en breve fus reglas*

Regla I. Las palabras que terminan

en coníonante fija ion largas en la ul-

tima fylaba , i la pronunciación carga

fobre ella , como : Amijldd ^Jincél^ razón,

dolor ) compás y Reloj, tapiz ,guadíx.

Se exceptúan por breves en la ulti-

ma los figuientes de los acabados

En / : Ángel , Arcángel , cárcel , dátil

9

dócil , efieril , fácil , fértil , md/Iil , árbol,

ejiiercol , marmol , trébol , Confuí , Pro-

confuí.

En ^ : certamen , difamen, orden , ve-

la men 5 vejamen , canon.

En r: ámbar, anfar, azúcar, bdear, nec-

tar.

En / algunos nombres propríos , co-
mo : Sócrates , Aleibiades , Caceres , Lu-
nes , Mdrtes , i los demás de dias de
femana.

En z tienen la ultima breve los pa-
tronymicos en ez , como : Domínguez,
Méndez , Pérez , Rodríguez , &c. i tam-
bién Apendiz , Lápiz.

Regí. IL Los nombres acabados en

una
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una de las vocales a , e y o , fon brevc$

en la ultima
,
pero los en / , u que ion

dicciones eftrageras fon largos. Afsi co-^

roña , palma , cobre , dote , camino , def^

camino,

Exceptuanfe por largos: acd^acídld,alldf

mana.

De los en i , « , como carmesí yfre^

nesi , rtihi , hericu , Perú.

Se exceptúan por breves caji y o qua^

Ji y efpiritu , Tribu.

Cuando por caufa del Plural fe ana-

de a las palabras / o ^j , la j no muda
la cantidad , i la íj es íiempre breve.

Afsi decimos : La Princéfa , las Prime-

fas , el Señor , los Señores 5 el Rubí , los

Rubks.

Los verbos en fu infinitivo , i raíz

ar y er y ir , tienen la terminación fiem-

pre larga , como : Amar ^ aborrecer , per-

fuadir y
pero en la variación que toman

en fus tiempos i modos obfervefe la can-

tidad de la terminación fegun fe . nota

en los verbos que fe hallan conjugados,

que firveo de regla general para ios de-

más verbos fin excepción alguna.

Para ci tercer caíb 5 cfto es cuando
la
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la ultima i penúltima lylaba fon breves

fe pronuBciarán cargando fobce la an-

tepenúltima 5 i eftas fon las palabras que
toma nueftra lengua del Latin , o del

Griego , que tienen las dos ultimas bre-

ves. I no fe puede dar otra regla: Afsí

myft'ico , átomo , efpiritu , pérfido , porque
myjlicus , atomus

, fpiritus , perfidus tie-

nen las dos ultimas breves.

'Cuando fe añade a los verbos los pro-

hombres recíprocos me , te , fe , nos ^ vos,

le , la y lo , les , las , los , aunque aya dos

confonantes queda breve (fi lo era) la

íylaba en que teru^ina el verbo ; v. gr.

Quieren , quierenfe , amanh , rendírnosle^

Scc, Efta pronunciación , aunque parece

violenta , trae origen de la lengua Grie-

ga como rvtrta-'d-oL} , «tp^rToí
, &c. i la con-

lervan los Italianos en fu Idioma j v.gr.

Chiedermi , fienfi , trubvanfi , &c.

Para comodidad de los eftrangeros

pondremos en una Égloga de Lope de Ve-
ga al Nacimiento de Chi ifto una gran par-»

te de eftas palabi;a$ en verfos efdrujulosi,

BA-
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BATO, EL RUSTICO.

ER GASTO.

iVilct^^ras el alva de fus blancos nácares

Aljófar vierte, dad filencio Dríades,

Entre eftas flores ^ i olorofos bácares.

RUSTICO.

Parad las hojas verdes Hamadriades,

En tanto que oy moftramos Bato i Rüftico

A que pueden llegar íacras Tefpiades.

BATO.
De la Playa de Tyro al mar Lígüftico

Haré fonar en canto dialogiftico

El dulce ion de mi inftrumento rüftico.

RUS^
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RUSTICO.

Phllofofo no foi
i ni foi fofiftíco,

Ni entiendo lo que llaman alegórico

Ni sé que es literal fentido , o my-ftico*

BATO.
Cantava en efla felva un fabio hiftórico.

Que aDios agrada uníimpleingeniotépido

Mas que las elocuencias del Rhetórico. -

RUSTICO.

Tal vez moftrava Job animo intrépido

Sin perder la paciencia 'melancólico,

Tal vez David cantava humilde i trépido.

BATO.
Cubra el cftilo rüftico i bucólico

La facra Mageftad digna de crónica

O el dodo i numerofo eñilo Argólico.

L 2 RUS-
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RUSTICO.

La pluma Ariftotelica , i Platónica

En efta parte es fábula ridicula

Ni canta a Dios la lyra Babylóaica,

BATO.
Hoí a la Philofofica matricula

Eftos fecrctos Íntimos efcóndcnfe

No entienden una minima particular

RUSTICO^

Los hombres i los Angeles refpóndenfe.

Que aunque en naturaleza fon difsimilcs

JEd la parte del alma corrcípóndqníe,

BATO.
Quien tuviera por cofas verisímiles

Un hombre i Dios>a no lo ver tocándolo,

I la Virginidad i el parto similes.

RUS-
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RUSTICO.

Quien lo puede dudar fi eftá mírandolo^i

Sino es alguna fiera vifta incrédula

Del Cielo maldidon,del luundo eícándalo'J

P A T O,

La que es píadofa el alma pura í crédula;

Adora en efta Madre , i Hijo , a titulo

De que el de Dios es firma^i ella Q% cédiikii

RUSTICO^
Díganos Efaías fu capitula

I verás con que efpiritu profctica

De Dios, i Redentor le efcrive el tltuloig

BATO.
El trujo a Adán fatud,quc eofermo/i ético

Se halló con tantos males , i tan tyfico,,

pue no los cuenta numero Arifmético^

RUS.
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RUSTICO.

Nació en Belén fu antidoto, i el phyfico

Bien de fu mal , de fu veneno caüftico.

Hablando con eftilo tnetaphyfico.,

B A T O,

Mezcla lo paftoril , i lo efcoláftíca

La Cuna alaba de efte Rei pacifico,

Que afrenta los Palacios del fantáftico..

RUSTICO.

Canta con pleftro efplendido , i mirifico,

Que ác Belén , i las remotas Hélices

Venga el rudo Paftor , i el Reí científico.

B A T O.

OVírgen planta que con Xfimzs felices

Hizifte a Maria fuente íalutifera,

I dulces nucftras lagrimas infelices.

RUS-
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RUSTICO.

Alta florida Vara que odorífera

Llegafte al Cielo , i al Impireo cumulo

Paloma bella , candida , olivífera.;

BATO.
mas que el ave que en florido tílmulo

Nace otra vez hermofa Virgen única

De gracias linea , de virtudes cúmulo.

RUSTICO.

Quien le llevara una purpurea túnica,

1 al Niño un cedo de camuefa pálida,

Idumeo dátil, i granada púnica!

BATO.
Yo un limpio jarro de la leche cálida

De mis ovejas
,
que ando previniéndola»

Que con la voluntad no ai prenda inválida.

RUS-
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RUSTICO.

Yo un nido de una pajara en cogiéndola

Que eftuve entre unos olmos azechándola,

1 fino es Ruifefior , ferá Oropéndola^

BATO.
Llevarele una cuna en acabándola",-

De leño , de Cyprés del monte Menalo,-

Que efpira olor moviéndola , i dejándola»:

RUSTICO.

Coge aquel potro aüqoe cerril,! enfrénalo,

I de prefentes aunque pobres cúbrele,

I encima de jazmin i rofa enllénalo,

BATO,
No ves aquel garlito ? pues dcfcübrefó

Verás los peces yá del agua Tántalos,

I fino ai muchos otra vez encúbrele,

RUS-
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RUSTICO.

iTu conoces los juncos , tn levántaloíi,

No me digas defpues que foi íelvático;

iPues es tuyo cl garlito , Bato, efpántalos.;

BATO.
Todas las aguas fon de humor lunático,

Aumcntaníe en fus rayos , o reíuelvenfe,

Soi pefcador de fus mudanzas práftlco..

RUSTICO.

Con la Luna las aguas vanfc , i buHvenfc,

No se fi peces al , pero presümolo,

Que en cílas ovas frágiles embuclvenfc.:

BATO.
Pefco cftc arroyo , Ruftico , í consumólo,

Que nace de cite monte,! no es Canópico,

Que todo cft una red tal vez resümolo.

RUS.
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RUSTICO.

Bevjerfele pudiera algún hydrópico.

Perdóname íi en cfto voi fatyrico,

I de tu arroyo foi el lobo Esópico.

BATO.
Tu curas mi ignorancia fabio Empírico,

Tus burlas mezclas con el vano apólogo.

Pues compite conmigo en verfo lyrico..

RUSTICO.

,Si fuefas Trimegiftico Theologo

No refpetára tu furor colérico,

Aunque comienzas con íobeivio prólogo.

B A T O.

Pues quie me iguala en todo el orbe esférico

Di , Ruftico , tus verfos i convídanos

Famofos del Tordan al Tajo Ibérico.

RUS-
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RUSTICO.

Apolo , entre cftos arboles olvídanos,

vQue fegu la hinchazón de aqueftosLogicos

Para tantos Phaetontes no ai Eridanos.

BATO,
;Yo no efcrivo mis verfos tropológlcos.

Ni me precio de maquinas versátiles,

Ni vivo de aforiCmos Aftrológicos.

. ER GASTO.

Paílores , de tratar cofas portátiles.

Como candida leche , i verdes pámpanos,

Grana a la Virgen,! a Dios hombre dátiles.

. No es bic hecho reñirjtuBato^eftámpanos

Tus verfos, pues los pintas beneméritos,

1 de tu furia i tcmpeftad efcámpanos.

Tu,Ruftico,tambien pues tienes méritos

Copia los tuyos, i funda tu propoíito.

Que
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Que de la eternidad no fois inmerítosss

Yo dejaré dos Torres en depófito

Para quien de cfte Niño, i Dios fantifsímdl

Mejor cantare el uno al otro opófito.

Yo cuando canto del foi humildifsímO¿

Refpetole , veneróle , i adórole>

I juzgóme , Paftores , indignirsini04

Con apacibles vcrfos enamoróle,

I mas que piedras , i teforos Tibarea

En mis proprias entrañas athcsórole.

La embidia en el cantar baña de acibares

Las cuerdas i la voz, pero el buen ánimo

En ambrofias, en ne£i:ares,'i almibares.

Es el vengarfe de hombre pufilánimoj^

Es el odio noftívago murciélago,

I el jufto amor un Sol,un Reí magnáníaic?^

Efte divino Niño es archipiélago

De gracias, que cantéis con beneplácitf

De aquella Virgen de virtudes piélago.

Quedad pues juntos en filencio tácito.
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LIBRO V.

T>E LA 0%rHOq%A'
jphia Efpañola.

CAPITULO L

fp(!{inClT10S FUKS) J-^

mentales^

LA palabra Griega Ortbographia es

lo mirmo que rcfto modo de ef-

crivir. 1 coDÍiftc no en pintar las

figuras con elegancia , fino en combinar
las letras A , B , C , conforme a los prin-

cipios fundamentales de efta Arte efta-

blecidos por el ufo de los Dottos. Co-
mo la invención de las letras es tan ad-

mirable , pues por ellas logramos eter-

nizar de algún modo las vozes para nucf-

tra memoria i la de los aufentes por la

ferie coatinua de los Siglos j los liom-<

bres
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bres doftos en todas lenguas an pro-
curado íiemprc fe feñalaíTen las diverfas

proiaunciaciones por diverfos caraderes

o letras para que oída la palabra fe pu-
dieffe ella figurar con diftincion por fus,

letras , i leídas las letras fe cpnocieíIB

el verdadero fonido o pronunciación de
la palabra.. A efte fin fe encamina la Or-
thographia , i fiendo el medio de con-

feguirlo tan fácil i tan fencillo , empe-
ro ha ávido grande variedad i confu-

fion entre nueftros Eícrítores. Yo me per^"

fuado fe pueden reducir a concordia los

diferenres pareceres , i éftablecer aque-
llas reglas que fijen para fiempre la ef-

critura deducidas de efta Arte en que
todos los do¿tos fe convienen al menos
en cuanto al ufo.

La letra es vocal o confonante. Vocal

es la que fqena por si mifma , i Ton : ¿í,

e , i j o ^ u y y que los Latinos confer-

varon de los Griegos. Confonante es la

que fuena juntamente con otra , efto es

la que no fe puede pronunciar fin ayu-

da de alguna vocal ^ i fon ip. fimples:

b yC ,d,f,g, h/], I ,r/2,n,p yq yr ,Sy

t y V , ix!
y y ^ z y i cinco compueftas , que

fon:
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fon : cb y II ,ñ ,

ph y rr. Que todas tie-

nen divcrfa pronunciación.

De las confonantcs unas fe llaman

mudas , porque por si folas no fe pueden
pronunciar de modo alguno , por eltar

cerrados los lugares pot donde avia de
falir aquel fonido : Como la ¿¿ ,/? , í , r,

g , &c. Otras fe llaman femivocaks , por-

que íuenan algún tanto por si miímas,

i en nueftra lengua fuenan por e antes

i defpues con la / , , w , r , /.

Sylaba es ayuntamento de letras , o
por mejor decir , es aquello que fe pro-

nuncia en folo un accento, 1 afsi la vo-
cal a veces fola de por si hace fylaba.*

Diphthongo es ayuntamiento de dos vo-
cales en un accento o pronunciación , í

fe cogen en una fylaba ; De eftos el Caf-
re! laño tiene trece

,
que fon ai , como

aire , au , como caufa > ei , como Rei-^

eu , como deuda ; ia , como gracia : />,

como pie 5 io , como Dios j tu , como C/«-
dad 5 oi , como foi 5 ua , como agua ; ue^

como bueno 5 uí , como cuidada 5 uo , co-

mo antiguo.

Si íc unen tres vocales en una fy-

laba , i fe pronuncian en un folo ac-

cea-
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cento fe llamará triphthongo : No ai

mas que cuatro en nueftra lengua , i

fon : iai , como copiáis ; iei , como def-^

preciéis $ uai , como guai 5 uei , como huei^

No todas las combinaciones de vo-

cales dichas forman fiempre diphthon-
go , como en alegria el ia fon dos fyla-

bas , porque fe pronuncia en dos accen-

tos. Por el ufo fe an de dillinguir. Nuef-
tros Poetas aun Principes an hecho a

veces una fylaba de dos vocales juntas

cuando no fon diphthongo
,
pero juz-

gará de fu atrevimiento qualquier oido

fano. Jamás fe deven en efto imitar por-

que fe pierde toda la harmonía del ver-

fo. Afsi en efte de Gonzalo Pérez L.

III. de la Ulixe:

De Agamenón ya creo que avreis oido.

Por io demás fe ve que los diphthon-
gos , i tríphthongos forman una fylaba

en todos los Poetas , como en eftos del

Maeftro León Pfalm. 103. verfos de 11.

i 7. fylabas.

Con lluvia el monte riegas de tus cumbres

I das hartura al llano:

Anji das heno al buei , / mil legumbres

Para elférvido humano.

D©tt-
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Donde los diphthüngos ia , /V, io , co-

mo también el triphthongo uei hacen

una fylaba.

Razón íerá explicar ahora en breve

los principios
,
que los hombres dodos

an autorizado en el ufo de efta Arte.

Digo efto ,
porque en el eftablecimiento

de las lenguas a tenido de ordinario

mas poder la libre platica del vulgo,

que la razón guiada meramente por prin-

cipios Philoíophicos, A fucedido efto,

i fucedera univerfalmente en todas las

lenguas como ya obfetvó Horacio. Por

no aver tenido la mira a efta dodrina

el célebre Antonio de Lebrija ea fu Or-
thographia habló mas como Philoíbpho

que como Gramático. No obftanre a él

principalmente , a Matheo Alemán , a

Gonzalo Correas , a Don Gregorio Ma-
yans , i a la Academia Eípañola devc
mucho la buena cfcritura de nueftro

Romance.
Princ. I. No fe a de efcrhnr de otro

modo que fe habla ^ ni fe a de hablar de

otro modo que fe efcrive» La efcritura por
fus letras repreíenta la voz , i afsi de-

ven concordar entre si la voz i la ef-

M cti^
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critura. No fe opone a efte principio ef-

crívir alguna letra que no fe pronuncie
como tenga efto otros fines.

Princ. lí. Si alguna letra
, que no al-

tera o varía la prontmciaeion
, Jír-ve para

exprejpar la etymologia , u origen de la voz.

devera efcrivirfe. En la lengua Latina , i

en todas lasque nacieron de ella , tiene

Jugar efte principio , i la autorizan en
el ufo aun aquellos , que al parecer mas
lo contradicen. Efcrivimos honra , hom^
bre , hambre 5 la h no fe pronuncia ni por
ella , o fin ella fe varia el fonido de
aquellas vozes 5 pero todos ufan de la

eferitura vulgar por reverencia a la len-

gua Madre , cuyo origen mueftran afsí

aquellos vocablos. Lo mirtrio l'ucede en
eftas palabras : afsi , doBifsimo , fuejferij

necejfario , i en otras en que íe doblan las

€c/ffj?^Q, donde la fegunda letra, fin

variar el fonido de la voz , folo firve

para manifcOar la Etymolv-gia.

in. Cuando en los vocablos originales

fe hallaffe alguna letra
,
que puejia en los

Efpañiles que fe derivan, fe alterajfe la pro-

nunciación , o fe hicieffé dudofa y no fe a

de efcrivir. Efte principio fe halla ya conf-

tan-
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tantemcntc autorizado por el ufo , fia

embargo de la contraria prañica de los

Padres de nueftra lengua. Pues ellos ef-

crivieron niill , illujire , excelkncia do-

blando la / coDtra la pronununclacion

que la hace fencilla ? arsimifmo eícrivie-

ron nafctr , conofcer , refplandefeer , fant^

grand , &c. contra la pronunciación de
eílas voces , que íuenan nacer , conocer^

refplandecer , fan ,
gran , &c. Veanfe las

hcrmofas ediciones de la Ulixe de Gon-
zalo Pérez del año 1550. de Salamanca,

i la de los nombres de Chrifto del M.
León del año 1587. i otras de los tiem-

pos de oro de la lengua , como las de

Portonarii , las de lunta , las de Foquel.

IV. No es inconveniente que una pronun-

dación mifma fe repreftnte por dos figuras

diverfas ; empero feria confufíon fi una mif-

ma figura en tina mifma combinacien tu»

viejfe fonidos o pronunciaciones diverfas. Las
dos partes del principio tienen por apo-

yo la platica de nucftros mayores Eícri-

tores. Afsi en Philon , i fino el mifmo

fi fe reprefenta por las figuras phi , i

fi.
El ge lo mifmo fuena en genero ,

que
en conjetura 5 i fe reprefenta por el ge.
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i el je. Al contrario feria grande emba-
razo

,
que una mifma letra en unas mií-

mas combinaciones tuviefíe diverfos fo-

nidos
,

pues el Letor no fabria darle

el que correfponde. Afsi a cada foDido

fe a de dar diverfa figura , cuando
las ai en la lengua. Los Árabes para

cada pronunciación tienen diverfas figu-

ras 5 i una fuele fer la letra al princi-

pio , otra al medio , i otra al fin de la

palabra. Semejante a efto fue en nuef-

tro figlo de oro el ufo de la ¿ i «; , cuan-

do fe ufava la v para el principio de dic-

ción , i la « para el medio , fuefle vo-

cal o confonante , i afsi efcrivian vuo

por uvo. Pero los do£tos mui coeforme
a razón as mejorado el empleo de ef-

tas letras para diverfas pronunciaciones.

V. Vna. mifma letrx en diverfas combi-

naciones puede tener diverfas pronunciacio-

nes, como fcan confiantes en dichas combina-

ciones. Afsi la g con la a es fuave fieni-

pre ga
,

pero con la e inmediata es

pronunciación modificada i de la gar-

ganta ^^, a femejarza de los Orientales.

Efto fe obferva aun en la leí^gua Lati-

na entre los Italianos , Francefes , i Ef-

pa-
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1

panoles. Se evita toda confufion , por fer

conftantes las reglas , que fe dan del ío-

nido diverío para combinaciones de le-

tras determinadas. Afsi la gi fiempre es

pronunciación de garganta , la ¿^^ , i

aun gue , o gui fiempre es fuave.

De eftos principios íencillos , i au-

torizados por la platica de todos fe pue-

den dar las reglas fijas
,
que fe deven

guardar en la eícritura , i unir a con-

cordia los diferentes ufos de nueftros Ef-

critores. Los que fe explicarán defpues

de dar formada la Cartilla , o Abece-
dario del Romance Caftellano.

CA'
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tad alguna en la verdadera pronuncia-;
don.

Qiieda no obftante algún embarazo
en acertar a efcrivir con toda enmien-
da guiandofe por (ola la pronunciación.
Pues quien oye officio no fabe por eíTo
íi^ fe a de efcrivir con / doble o fen-
cilla : quien oye Orthograplüa , no fabe
ü la tho a de fer to u tho 5 i la phia. (i

fe a de efcrivir phia o fia : quien hon-
ra y no conoce luego por la pronuncia-
ción , fi es onra , u honra. 1 afsi en to-
dos los demás fonidos

, que pueden re-
prefertaríe por dos figuras admitidas en
nueftro Romance por acuerdo de to-
dos los Padres de nueftra lengua. Los
que pretenden que prevalezca el fyfte-

nta fencillo , i quieren defatenderfe en-
teramente de la Ecymología , hablan con-
tra el ufo común de nueftros Efpaño-
les del Siglo de Oro , contra lo que
ellos miímos platican en muchos voca-
blos , i contra la reverencia que fe de-
ve a las lenguas originales , i fe per-
fuaden , que fin cultivo alguno, u eftu-

dio de la lengua fe puede efcrivir con
teda elegancia u hablar con primor. Ni

es
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es ncccírario que todos íe precifen a

inftruiríe en las lenguas Originales fin-

gularmente la Latina ; pues bailará fe-

guir las reglas
, que vamos a dar , i en

algunos calos de duda confultar los bue-

nos Diccionarios , o los Libros efcritos

con enmienda. Efte trabajo es mayor
aun en las otras lenguas , i en la Fran-

cefa es cafi interminable. Antes de dar

las reglas para la buena efcritura trata-

retios de las letras en particular ,
para

allanar los embaraz^os^que fuelen ocurrir.

Lección IL

T>e las Vocales.

LA AyEyO fe pronuncian como fe

efcriven , i fe efcriven fiempre co-

mo fe pronuncian. La / en íu fuñido fe

reprefenta por dos figuras
, que fon la

T , I, De la primera vocal y , que fuena

lo mifmo que la i latina ufamos folo en
los vocablos de origen Griego, cua-^do

en él la tienen como : Phyjíca y abyfwo,
myjierio , Martyr. Afsi las mejores im-
prefsiones de nueítro Siglo dorado , i

alsi
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afsi lo hicieron aun los Latinos rcfpc-*

to de los Griegos , no obftante que ellos

fe repararon mas de los Griegos , que
nofotros de los Latinos. Introducida ya
para efte oficio de vocal puede también
ufarfe de la j/ , cuando es confonante , o
como tal hiere inmediatamente alguna
vocal , i aísi efcrivircmos ayo , raya^

reyes : con cfto tendrá fu propria figu-

ra la i vocal , i la j/ confinante ,
ya que

tienen diverfo íonido ; pues de un mo-
do fuena rala , de otro raya. Nueftros

buenos Efpañoles dieron ya efte dcftino

a la ^ Griega , i no ferá razón apar-

tarfe de fu doftrina : Aunque en los de-

más cafos que la ufaron ,
por quitar to-

da confufion , fe deyerá feguir la praüí-

ca mas conforme a razón.

La u tiene dos oficios , i en el dia

por el confentimiento común dos figu-

ras. El primer oficio cuando fuena co-

rro vocal como en tíno , luncí , i fe ef-

cribe u. El otro oficio es preftado cuan-

do hiere alguna vocal como en vi¡^0)

vida , i fe eícrive v. Aunque efta diftin-

cion de u vocal , i v confonante es mo-

derna i pofterior a nueñro Siglo de oro,

en
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tn el cual fe uíava de la v en princi-

pio ,[ácu en medio de la palabra
, em-

pero fe halla autorizada por el confen-
timlento conforme de caíi toda la Eu-
ropa 5 i fe funda en los principios efta-

blecidos. La u vocal defpues de la ^ , í

entre la ¿ i la ^ oí nada fuena i lirve

para fuavizar la pronunciación fuerte de
la ^ i ^ como en querella

, quito , &c.
en guerra , anguila , &c.

Lección IIL

De las Confonantes c , z y í , g y j , !>í*

LA c con la ¿I j o , « 5 tiene una pro-
nunciación , i otra nuii diverfa cotí

la e i la /. Nueftra lengua eítiende las

dos pronunciaciones por las cinco voca-
les ,

por tanto fe vale de la qu para
continuar el primero de ca

, que
, quiy

co , cu , como cara
, querer

, quitar , eo-

mer , cubrir, I para continuar el fegun-
do fonido fe vale de la 2: , i hace za^

ce , ci y zo , zu j como zagal , cena , r/-

ma y zona , azul.

A cita milma proporción la g con la
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a y o , íi y fuena de divcrfa manera que
con la ^ , i la i , i fe vale de la j pa-
ra la pronunciación fuerte de las otras

.vocales pronunciando j¿í y g^ ^gt
^
jo

, ju^

como en raja , €oge , gime , jota ,
jugar.

Para la pronunciación fuave de la ^ , í

/ fe vale de la ti entrepuefta a la^ , di-

ciendo ga
,
gue

,
gui , go

y
gu , co-

mo gato ,
guerra

, guirnalda
, ^oí^ , ^^/^.

La ;ií' como tiene fuerza de es o ^ tie*

ne fu fonido proprio como en examen^

experiencia , exprejfar, Pero como a una
letra en una mifma unión de vocales no
fe deven dar diverfas pronunciaciones,

fe eícrivirá la ^ o / cuando fucna fuer-

te como egemplo , egercito , enjambre
^
ju-

bón
, jabón , aunque en el Latin tengan

X las voces originales exemplum , exsrm

citus.

Lección 1Y.

De la H.

LA H ác por Si tiene lugar de afpí-

racion , i denota la etyniologia de
las voces origínales

, que íe hallan con

b o con / , afsi honra , hombre , humil--

de
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ie fe elcriven con b por ci Latín honor

^

homo 5 humilis 5 hago , hembra , /j//o en

lugar de los latinos fació afemina , Jilius.

Algunas veces en el Latín no fe halla b

ni / , i no obftante fe efcrivc en Caf-

tellano antes de la u vocal ,
para herir-

la en alguna manera como en huevo,

huejpj de oviim , os , o/sis.

Si la h íe pone defpues de la c re-

prefenta íu fonido proprio ííguicndofc

qualquier vocal cha , che , chi , cho , chUy

como chapín , buche , chico , mucho , chu-

zo. Cuyo fonido es muí diverío de la

f o la ¿ feparadas. Por tanto fi la voz

efpañola no tuviere efta pronunciación

propria fe efcrivírá la <• fin ¿ , aunque en

Latín , ó Griego la tenga el original,

afsi fe dirá caridad , no cbaridad , ma-
quina , no machina , a excepción de los

nombres de Cbrijio , Cbrijiiano ya con-

fagrados por el ufo.

Mas como la t con b defpues , no
varia la pronunciación de t íola , en los

vocablos de origen griega , donde íe ha-

lla el th , fe dcverá indicar la Etymología,
como en Thomas , Catbolico , Oríhographia.

La b deípues de la p fucna / , i co-

mo
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mo no puede confundirfc , i firve cfto

para indicar el origen de las voces grie-

gas 5 i demás lenguas Orientales fe con-

íervará femejante efcritura como en Phy-
pcQ y Philofopbo y Fhenicio , Phelipe,

Lección Y.

De las Letras dobles que tienen pronuncia-

ción propria 11 , nn , rr.

LA // doble tiene fu fonido proprío,

i fe puede mirar como letra diftin*

ta con fu oñcio peculiar , i fe pronuncia

como en llave , lleno , lluvia , cavallo, I

a ella de ordinario correíponde en el La^

tin el , pl , o //. Pero las voces efpaño-

las ,
que tienen entre nofotros pronun-

ciación de / fencilla , fe deverán efcrivic

con una / , aunque en las lenguas ori-

ginales tengan dos. Por tanto no fe dc^

ve efcrívir illujlrs , excellents , Bulla , fi-

no ilujire , excelente , Bula fegun los priiv

cipios eftablecidos.

La n doble tiene afsimifmo fu pro-

nunciación propria , i ahora también fu

figura propria
, que es ñ

,
que a los prin-

ci-
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cípios fe pufo como íeñal de abreviatu-

ra , i defpucs quedó como figura pe-

culiar , i en lugar del antiguo Sennovj

anno , fe efcrive , I pronuncia Señor , año.

De aquí (e figue ,
que fi no íe pronuncia

ñy nunca fe cfcrivirá w doble en las dic-

ciones Efpañolas.

La r doble también tiene fu fonido

diverfo de la r fencilla , como en correr^

arrayan, Pero el ufo a eftabiecido
, que

al principio de dicción i defpues de con-

fonante que no la hiera , íe pronuncie

fiempre r doble , i fe efcriva fencilla co-

mo en ronda , honra. Como cfta regla

es conftante es fuperflua la efcritura do-

ble de honrra , Manrrique j aunque nuef-

tros grandes Eípañoles la quifieron in-

troducir.

Lección YI.

De las otras Letras dobles.

LA c como en Latin , Griego , i las

demás lenguas originales fe dobla
con un poco de mayor fuerza que la c

fencilla , fe deverá también doblar en el

romance en aquellos vocablos, que la tie-

nen
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nen original , afsi para confervar la Ety-

mologia , como también por el fonido

mas exprefsivo. Por efto fe deve efcri-

vir occupar , Ecclefiaftico ,
peccado , acción.

No ai razón alguna para eximiríe de
efta regla

, que también nueftros mejores
Autores obíervaron con tenacidad. Vean-
fe las buenas Imprefsiones de todo el

Siglo decimofexto
, que todas fe confor-

man en efta pradica.

Efta regla tiene lugar , no folo cuan-

do en Latin ai dos ce , fino también
cuando la c íuplc alguna otra letra co-

mo la t en acción , lección de a5i¡o , leóiio.

A proporción de la c doble , fe a

de juzgar de la / doble , cuando fe halla

en las palabras originales , como en doe-

tifsimo , neceJTario , fuejfe , de doBífsimusy

necejjarius , fuijjem : o bien cuando por

contracción fupie alguna otra letra , co-

mo en deffeo de dejiderium , en afsi de

anji jjíc 5 en ajjaz de fatis,

Efta mifma proporción hace regla

para doblar del mifmo modo la / co-

mo en officio de officmm , ^ffs5io de af-

feBus y effeóío de effcBus , differentias de

díffero.

Lo
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Lo mifmo la p como appetito de ap'

petitus , apparato de apparatus.

En iguales cafos le a de doblar la

t como en attencion de atiendo.

Efte es el ufo de nueftros grandes
Efpañoles : Efto pide la lei de la pro-

nunciación : Efto la Etymologia , i re-

verencia a la lengua Latina , i afsi fe

pradtica en las lenguas Italiana , i Fran-

ceía. Por lo que íe deve reputar como
abuío la contraria efcritura que algunos

an intentado autorizar.

Por lo que toca a doblar la m en
femejantes cafos no fe puede dar la mif-

ma regla 5 porque nofotros pronunciamos
inmenfo de immenfus , enmienda de cmmen'
do , inmudable de immutahilis : Luego íe

deve eícrivir inmenfo , enmienda , inmu-
dable. I como efta mudanza áo, m ^ n z,

fuccedido por evitar la demafiada afpe-

reza de la m doble 5 en no teniendo lu-

gar efta converfion íe efcrivirá la m fen-

cilla como en confumír , Gramática , in-

flamar , común ; no obftante que en el

Latin fean confummo , Grammatica , in-

flammo , communis.

N Lec-
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Lección VIL

De la B i U V confonante.

LA i i la ^ confonante fon tan pare-

cidas en la pronunciación , que mu-
chos de los nueftros apenas las pueden
diftinguir. Pero como en la verdad íe

halla diferencia en el fonido , pronun-
ciandoíe la b cerrados los labios , i la

V abiertos , fe deven también diftinguir

en la efcritura ; en la cual fe nota gran-

de variedad , 1 es difícil poder redu-

cir a regla fija el ufo determinado de
eftas reglas. La pronunciación a que al

principio dio ocafion la ignorancia , í

defpues fe hizo univerfal al menos en

CaíUUa , es pronunciar b en todas las ini-

ciales de vocablos como: hoz , hivír , be-

llo : Cuando fe halla defpues de otra

confonante hiriendo íola a la vocal que
fe figue ; como en árbol , Alba , Erbola-

rio. Cuando eftá antes de la liquida

que hiere , como : abrir , hablar , He-

breo. En los demás cafos fe pronuncia

fiemprc -z^jcomofe puede obfervar ge-

ne-
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y

neralmente* Pero la efcritura no a fido

conftantc en eftas reglas > i afsi no me
atrevo a fcñalarlas ; antes bien me per-

íuado que como en la efcritura , afsí

en la pronunciación ai abuíos ^ qué fe

an de corregir* Por tanto fegun el ufo

mas frecuente de nueílros dedos en prin-

cipio de dicción efcrivaíe i pronuncie-

fe fegun la Etymologia de las palabras.

Afsi efcrivaíe ^ i pronunciefe valle de

vallis , vaya de vadat , venir de venire^

viento de v-ntus , velocidad de veloeitas^
vulgar de vulgaris. Si empiezan por b

los originales , íc deven ciertamente efcri-

vir con ella en el Efpañol,como en beber

de bibo : bello de bellus , bafa de bafsis. Los
vocablos que en Latin tienen /? , i la.

convierten en b en el Romance, fiempre

fe an de efcrivir por b como cabeza de
caput y caber de capio , faber de /apio,

fobervia de fuperhia , concebir de c&nci^

pió , robar de rapio. Los pretéritos im-

perfectos del Latin bam nueftros buenos

Efpañoles los efcrivicron fiempre por ^v

como : amava de amabam ,
pronunciava

de pronuntiaham , tronava de tonabat.

En los demás por lo general fe deve

N 2 aten-
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atender a la Etymologia , bien que co-

munmente fe a recibido el ufo de ef-

crivir V entre dos vocales en medio de
dicción , aunque en las lenguas origi-

nales fe halle b'^ como: efcrivir de gfcribo,

bever de biho , dever de debeo , &c.
De eftos principios , i explicación

del ufo de las letras nacen las reglas

de nueftra Orthographia
, que fe pon-

drán breves , i claras con defeo que
contribuyan a fijar la buena efcritura

de la lengua Caftellana.

CAPITULO IIL

REGLAS DE NUESTRA O R^
thographia,

I. Q<^ efcriven con b todas aquc-

1^ lias voces ,
que la tienen en

fus lenguas originales , como bárbaro de

barbarUS , árbol de arbos , atribuir de
attribuo. Se exceptúan los pretéritos im-

perfedos en bam , que hacen va 5 como:
anunciava , enfeñava , regalava : 1 tam-

bién cuando fe halla entre dos vocales

fola ( menos algunos pocos , i los que
fe
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fe derivan de p latina ) como dever , he^

ver , efcr'wir , &c.
Nota : Como al principio de dicción

pronunciamos b , las palabras , que no
tienen clara la Etymologia en v , toman
b como barato , barro , barajar : al con-

trario en medio de dicción la confo-

nantc pura de incierta Etymologia fiem-

prc es V como aver , trovar.

Antes de /fiempre.es b como ha-

blar , nobleza , amable , roble , 5/¿ij-.

Deípues de m fiempre es b como em-
biar , ambición , hombre , embelefo.

Defpues de / en los nombres de ori-

gen latino comunmente fe efcrive v co-

mo calvo , polvo 5 bolver , malvado : Pe-

ro fi fe derivan del Árabe fe efcriven

con b ; como : Albacea , Albeitar , albora^

zo , albarda.

II. La f fiemprc que fe pronuncia ca^

que
y qui , co ^ cw-, como también cuan-r

do íucna za y ce y ci , zo y zu , (c devc
eícrivir fegun efte abecedario , como ca-

ro
,
querer

,
quitar , comer , curar : zagal,

hacer , zsorr^ , ^zíí//.'

Devc fer efto fin excepción : I afsi fe

excluyen la f rafgada, que introdugerun

fin
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íin nccefsidad , i la /^ también üiper-

flua,

Cuando la c hiere a la « efcrivafe

fiempre c , i nunca q como cuanto , cuen-

to , cuejlion y cuita , &c, Pues no fe de-

ven dar a una mifma letra en una mif-

ma combinación diyerfas pronunciacio-

nes,

III. Cuando fe pronuncia ga ,
gue^

gui j
go y gu efcrivafe del mifmo modoj

como: galOf
y
guerra , anguila , godo , gufto.

Nota ; Si en el gue
,
gui no fe liquida

o pierde la u fe nota con dos puntos

de dierells para quitar la anibiguedad

como en : agüero , argüir , cigüeñal , i en
los pretéritos mengue , averigüe , fragüe

f

/antigüe.

La ge quebrada folo precede a la f

i la i firviendonos de la / para las otras

vocales a , o y u , como jarro
,
genero^

gitano y joco/o
,
judio.

Afsi íe an de efcrivir como fe pro-

nuncian , i es inútil la x para efte fonl-

do, Por tanto fe deverá efcrivir dige.

Joven y reloj y Alejandro para no dar áo%

pronunciaciones a una mifma letra.

IV, La b fe cfcrive en todas las pa-^

la-
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labras Eípañoias que en lu primer ori-

gen la tienen , como honra de honor^

hombre de homo. O bien en aquellas que
por ella íe luple alguna letra como en

hijo y hembra , hacer , herir" , i otras mu-
chas , CU) a i? fuple la / latina : u otra

letra como ahora de hac hora , huejfo de

os hueco.

En las pronunciaciones cha , che , chiy

cha y chíi efcrivefe h deípues de la c co-

mo chanza , coche , chijie , mucho , le-

chuza.

En las palabras que fe derivan del

Griego K no fe deve efcrivir fi no fe

pronuncia, Exceptuanfe los nombres de

Chrijio y Chr/Jliano por reverencia. Pues

no fe a de efcrivir contra la pronuncia-

ción. En los nombres de origen Grie-

go que fe derivan del Rho o Theta fe

deve retener la h deípues de la r u í a

imitación de los Latinos , como tam-
bién deípues de la P que en Griego c$

Phi como en Rhetorica , OrthograpUa,

Philofophia ; porque en fu origen íe
' ha-

llan P y e , cp ; el ufo conílante de nucf-

tros Sabios , i aun los buenos principios

del arte acreditan eíta efcrirura.

La
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V. La i vocal fe a de efcrivir fiem-

pre que lo es ; como mió , reír , bijo,

Rei , leí. A excepción de los vocablos

que en fu Griego tienen y , que íe de-

ve confervar , como: Martyrio , MyJieriOy

Thyjíco. Cuando la i hiere a la vocal que
íe figue íe ufará de la y como confo-

nante íegun el ufo de nueftros Mayo-
res , como en mayor , ayo

, fayo. Para
dar diftintos oficios a diftintas letras , i

apartar aísi la equivocación de algunos

nombres 5 v. gr. Raya de rata.

VI. La j vale para las palabras, que
pronuncian ja , jo ,

ju ; i también para

je ,
ji , íi en fu origen tienen i , como

objeción de obieólío, conjetura de conieBura,

Lo mifmo fe entiende de ze i zi íi

cftán eílas letras en las palabras origi-

nales como zelo , zero.

VIL Antes át b\p \z n it convier-

te en m como combleza , embajada , fó»;??-

p^íir , empero,

VIII. L ^ nunca fe efcrive fin la u

que fe liquida , i folo fin excepción pa-

ra las pronunciaciones que
,
qui como

en quefo , ^////^. En los demás cafos fie-

ve íicmpre la c.

Los
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IX. Los nombres que en Latín , o
Griego empiezan por / en Efpañol to-

man antes e para mayor fuavidad co-

mo E/levan de Stephanus , EJlrella de SteU

la y Efcipion de Scipio,

X. Cuando la ti hiere como con fo-

liante a la vocal, eíccivaíe v parabólica:

cuando no , valga la u que ya el ufo

generalmente llama vocal.

XL La / íolo fe a de doblar cuan-

do tiene el fonido proprio , como lia-,

ve , lleno , rollizo ,
pollo , lluvia, Pero

fi fe pronuncia fencilla no fe eícriva do-
ble , como ilujlre , Bula , excelencia.

La n doble tiene íu efcritura i fo-

nido proprio de ñ como año
, faña , ca^

ña
, feñor. Por tanto en Eípañol Jamás

deve efcrivirfe nn , i afsi fe efcrivirá

anales , inocente,

XU. La X tiene fu fonido proprio; í

íolo fe efcrivirá en las dicciones, que lo

tienen , como excelente , exempto , ex-

tenfo. En los demás figafe la pronun-

ciación i efcrivafe Alejandro
^ Jerez , Pro-

gimo.

R en principio de dicción i defpues

de cofífonante fuena i vale por r doble,

có-
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como Romd , honra. En los demás ca-

fos fi fe pronuncia fencilla , efcriva-

fe fencilla , como caro , barato ; i (i

doble efcrivafe doble , cpmo horror , ar-

ruinar.

XllL Las f i f y f doblenfe , cuan-

do en las voces originales eftan dobles,

o denotan contracción , o fuplen alguna
letra , como oceajion

, feccado , dícciony

officio y ^J^^^o , pojpfsíon , doBifsimo , def-

feo , afsi , ejjo.

La miíma regla fe obfervará en do-

blar la /? i la í , como en appetito , ¿lí-

f<?«/-(7. Pero fi defpues de la ^ , /,/? o

f fe figue I o r por evitar la demafia-

da afpereza no las dobla nueftra leñ^

gua , i afsi fe efcrive aclamar , aflicción^

aprovacion , atribuir,

XIV. La m doble por fcr muí af**

pera no tiene lugar en nueftra lengua,

i por effo a convertido en el fonido la

una en w, i por configuiente también en la

efcritura. Efcrivafe pues común , confu^

mir
, fumamente : I afsimifmo imnenfoy

inmundo , conmigo , dicenme» Efte mifmo
íonido prueva que nunca fe a de doblai:

la m,

Ea
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En eftas pocas reglas íencillas i cla-

ras fe comprende el arte de efcrivir con
enmienda»

CAPITULO IV.

DE LA ORDEN DE LAS LETRAS.

PAra la buena pronunciación i refta

efcricura tuvieron mucha cuenta los

Gramáticos con la divifion de las pala-

bras en fus fjrlabas i letras correfpon-

dientcs a cada una j dando a cada vo*
cal las confonantes que le fon proprias:

En nueftra lengua íe an de obfervar ef-

tas reglas,

I. Si entre dos vocales fe halla una
confonante , éfta pertenece a la vocal

figuiente , como en adorar , i fe dele-

trea afsi : a- do rar, A no fcr que la pa^-

labra fea compuerta , que en efte cafo

daremos fu coníonante a cada dicción,

como fi eftuvieran defatadas. Afsi def*

amar es compuefto de des i amo , i por
tanto fe deletrea des amo.

II. Si entre dos vocales fe hallan dos

o mas confonantes , a cada vocal toca
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íu confonante , como alva fe deletrea aU
va , carpintero fe deletrea car pin te-ro,

A no íer que fean muda i liquida, que
entonces te can las dos a la vocal íiguien-

te , como en obra , o bra 5 aplicar , a-

plicar, 1 pueden fer en Caftellano B , C,
F\G , P , r antes de la L i R : D , T
antes de la R. I afsi fe ordenan en cf-

ra manera ha bla , o-bra ; a-cla mar ; ¿í-

^/V r/ow , A fri ca ; re-gla , a-gra do ; co^

pía , f^ pri cho , ^ í/¿ij , ca-tre : i lo mif-

mo Fa dre , a-vra. Las letras dobles que
tienen íu proprio íonido van con la vo-
cal figuiente como a4la nar.

Aunque los Latinos hacían liquida

la c antes de la t como en perfeBo > la

g antes de la n como en digno , la m
antes de la n como en folemtie 5 la p an-

tes de la t como en apto 5 la/ antes de
Izb^c^djgjl^rn

, p -, ^ ^ t , como en

Pa/ior y &c. pero en la lengua Efpaño-

la fe pronuncian divididas eftas confo-

nantes , de las que va cada una con
fu vocal 5 i afsi fe deve cícrivir fiendo

la pronunciación la regla fuprcma de la

efcritura : por tanto nofotros decimos , í

efcrivimos per fie- to , dig-no , fo km ne^

Pafr
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Vaf-tor , &c. De aqui fe conoce cuan-

to a eílimado nucftro lenguage la dul-

zura , fuavidad , i buena gracia de la

pronunciación.

Como cada uno de los diphthongos

o trlphthongos , aunque tiene muchas
vocales , fe pronuncia en un fonido u
articulación , no hace mas que una íy-

laba : Por tanto no fe deven feparar ni

en la pronunciación ni en la eícritura

que ferá en efta manera : deu-da , Ciu-

dad , en-mien-da , a-meis
,

glo-rieis.

Conociendo por efta orden las con-

fonantes , que pertenecen a cada vocal,

íe podrá deletrear bien
,
pronunciar , i

cortar las fylabas como fe deve para el

fin del renglón en la efcritura.

CAPITULO V.

VSO DE LAS LETRAS MATUSCULAS
o Capitales,

LLevan la inicial mayufcula todos los

nombres proprios de Dios , Angc*
les , Hombres , Reinos , Provincias, Ciu-
dades , Villas , Aldeas , Mares , Rios,
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como la Trinidad , San Miguel , Boni*

fació y Aragón , Sevilla , AlmAnfa , Va^

llecas , Occeano , Ebro,

Empiezan también por mayufcula los

nombres de títulos , dignidades , em-
pleos , tribunales , cuando fe aplican en

particular a fugeto determinado , como
el Rei át EfpaHa , el Duque de Gandia,

el Intendente de Valencia , el Confejo de

Caflilla , la Chancilleria de Granada. Em-
pero ü eftos nombres de dignidades u
oficios fe toman en un fentido general

fin determinarlo a alguno en particular,

fe efcrivirán entonces con letras ordi-

narias , como fi fe dice : Un rei fabio

i piado/o es lafelicidad defus vaJfaUos, Tam-
bién muere el papa como el que no tiene capa.

Se efcrive también letra mayuf-
cula en las iniciales de los nombres de
ciencias , artes , o facultades cuando
fon materia principal del razonamiento,

como Theologo , Imprejfor , Flatero,

Finalmente al principio de la Ora-

ción , del Periodo , o del Verfo , i ge-

neralmenre defpues de qualquier punto

final para mayor claridad i diftincion.

La ignorancia de la Orthographia
a
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a multiplicado el uío de las letras nia-

yufculas ,
que ya en lugar de hermo-

fura fuelen caufar confufion.

CAPITULO VL

DE LA PUNTUACIÓN.

LA manera de efcrivir notando los lu-

gares de la oración , en que dcve-

mos hacer paufa , o parar el aliento

fe llama puntuación inventada por los

Gramáticos de los últimos Siglos
,
para

figurar en la efcritura las diverías mo-
dificaciones de animo, que exprefla la vi-

va voz o pronunciación» Es mui dimi-

nuta efta parte de Orthographia ; pues
devieran íer las figuras de puntuación
tantas cuantas fon las diferencias del ani-

mo , que pueden expreflaríe en el habla
con diftincion.

Eftán en ufo las figuícntes notas:

, Coma o diftincion.

5 Punto i coma , o colon imperfeto.

: Dos puntos , o colon perfedo.

. Punto final.

? Interrogante.

1 Admiración.

Se
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Se puede decir en general que ufa-

mos de la Coma en todos aquellos lu-

gares del Periodo , en que fe puede ha-
cer alguna paufa , aunque no efté to-

davia perfedo el fentido de la oración,

i que falte algo para acabar el penfa-

miento. Por tanto por ella diftingul-

mos las partes del Periodo , clauíula

o fentencia. Es inútil explicar por me-
nudo en que lugares del Periodo fe

puede hacer paufa , pues fe conoce
fácilmente atendiendo al fentido de lo

que fe dice o efcrive. La regla que
dan los Gramáticos de poner coma
antes de la conjucion i negación ni , o
partícula que tiene tantas excepciones,

que no puede fer de ufo alguno. Ob-
fervefe la puntuación del razonamiento

figuiente , que íegun Homero Uiix. L.

Xll. hizo el Sol a Júpiter:

El Sol con grande enojo en el Concilio

De los eternos Diofes hablo , i dijo:

Júpiter padre nuefiro foberano^

Ivofotros en fin eternos Diofes ^

Cáfiígad a los malos Co?np¡;ñeros

Le Ulifes 5 quefobervia i malamente

Han muerto los mis bueyes ,
que tenia
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Para me recrear , cuando acia el Cielo

Subia y i cuando me holvia a la tierral

PorqueJfno lo hacéis , i yo no veo

Venganza dejia injuria i defacato\

treme yo a efconder a los abi/mos^

I daré luz. alia a hs muertos folos.

Nos fervimos del punto i coma ordina-

riamente, para feparar las principales par-

tes de un periodo,cuando eftos fon largos,

i contienen otras partes feparadas por co-

mas : I también para diftinguir las plua-
fes , cuando la una depende de íu prece-

dente como de fu principio»

Los dos puntos denotan mayor páufa

que el punto i coma 5 i firven para diftin-

guir aquellas claufulasjcuyo fentido no de-

pende uno de otro,de manera que eftá ter-

minado el fentido de lo que precede a los

dos puntos , i lo que fe figue es para mas-

eftenderlo o declararlo* Punto fe pone al

fin del periodo,cuando el fentido o fenten-

cia queda del todo acabada: Efto es,la ora-

ción que fe figue es del todo independen-

te de la que precedió.

En el (iguiente egemplo del M.Leon,eti

que traduce un paííage del cap. 15. de Job
fe demueftra el ufo de eftas tres puntuación

nes. . O Ve9
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Veo que Dios los p^Jfos me ha tomado:

Cortadome lafenda 5 i con efcura

Tiniehla mis caminos a cerrado,

Quito de mi cabeza la hermofura

Del rico refplandor , con que iva al Cielo:

De/nudo me dejó con mano dura.

Cortóme en derredor , / vine alfuelo

Cual árbol derrocado : mi efperanza

El viento la llevó con prefto buelo.

Mo/lró defufuror la gran pujanza
Airado i trifie^ yo como fifuera

Contrario , afsi me aparta i lanza»

Corrió como en tropelft Efquadrafieray
I vino , i pufo cerco a mi morada,

J abrió por medio dellagran carrera.

El puntó interrogante fe pone al fin de
la fcntencia que expreíTa interrogación:

Como aquello de S» Tiago : De donde ai

en vofotros pleitos , i guerras ^fino por caufa

de vueftros defeos malos ? 1 por cuanto el ai-

re de interrogación al leer un periodo fe

deve tomar defde el principio del , fe a

introducido en nueftros dias el indicarlo

con efta feñal ( i ) efcriviendo como en ef-

te egemplo de San Pabl > á los Romanos:

j
Quien nos apartara de la caridad i amor de

Dios ^. iLa tribulación por ventura , o la an-

guf-
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gujlia 1 ^0 la hambre \ ^o la de/nudez ? ^o el

peligro ^. ¿o la perfecucion i [o el cuchillo ?

El punto de admiración fe pone al fin

de las claiifulas, que expreíTan alguna ad-

miración , o exclamación. Egemple:
O cuan bueno es el Señor para aquelhs que

fonreóios de eorazonl Algunos acoftumbraa
notarla al principio del periodo , al modo
que Ce dijo del interrf>gante,

A mas de eftas notas de buena cfcri-^

tura derivadas del miímo aire de la pro-

nunciación fe ufan el parenthejis , i la di-

vijion : Aviendofe defterrado la cedilla,

el apoftrophe, la manecilla,el calderonjdc

que ufaron algunos de nueftros antiguos.

( ) Parenthefis figurado por dos rayitas

arqueadas fe pone para incluir dentro algu-

nas palabras, que fin alterar el íentido fon

útiles para la explicación de la phrafc.

Como fe verá en eftos egemplos:

Que pueden contra el (contra Dios) todoí

los Reyes de la tierra ?

Temed a Dios (es S. Pablo el que habla)

/ honrad al Rei,

El parenthefis pudiera defterrarfc va^

liendofe en fu lugar de las diílinciones o
comas , como ya lo praftican muchos.

O 2 -El
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- El feñal de divifioD firvc para partic

el vocablo ai fii3 de la linea,daRdo a la fy-

laba las letras que le pertenecen íegun las

regias dadas poco antes.

El acceeto en nueftra lengua es unico^

i folo tieRe un oficio , que es hacer fuer-

za fobre la vocal donde íe halla cargando
alli la pronunciación del vocablo.

Se eícriven con accento todos los pre-

téritos perfeiftos como ame , leí , comgl'y

los futuros imperfectos , como amare , lee-

ré , corregiré, 1 generalmente toda palabra

que por diverfa pronunciación tiene dos
fentidos fe deve poner el accento íobre la

vocal en que carga, como acia , verfusj,

hacia y faciebat.

Arsiraiímo era todas aquellas palabras

tomadas de los Moros, i de los Judies, que
pronunciamos cargando el accento fobre

la ultima , como Miguel ^ DavU , Salomoriy

Alguacil , almirez , Gerez.

En todos los demás cafos es inútil pa-

ta nofotros 5 i aun en eftos no fe convie-

ne» los hombres düftos.

DE



DE LA EXCELENCIA *

DE LA LENGUA ESPAÑOLA

1 NEGESSIDAD DE SU ESTUDIO

ORACIÓN,
QUE SE !DIJ0 EK LA JCADE^
mía de (Bellas Letras^ que celebro el

Colegio Andre/iano año 1^67. en tas

BJcuelas Tias , / prefidlo el limo.

i ^l)mo. Señor Ar^ohijjo fu

Fundador i Tatron,

DEfeando yo con la mayor anfia en

tanta copia i hermofa variedad

de argumentos , limo. Señor , ele-

gir hoi uno que parecieíTe enteramente
digno de la preíente magnifica íblemnl-

dad j me veo por todas partes cercado
de gravifsimas dificultades , icafi de re-

pente como feparado del común modo
de decir. 1 ciíando mi oración a ma-

ne-
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ñera de rio caudalolo deviera cnfan-

charfe i correr libremente en exprefsio-

nes de tierno afeito , veneración pro-

funda , i reverente amor a uno de los

mayores Héroes Chriftianos
, que a glo-

ria de la verdadera Religión i de la

Humanidad dio felizmente a luz nuef-

tra Efpaña en el dichofifsimo Siglo de-

cimofexto 5 cuando mas deviera ella

hacer pompa de fu elocuencia en cele-

bridad de la gloriofifsima Época de la

Canonización de San Jofeph de Cala-

fanz 5 me hallo como cnagenado i dul-

cemente embelefado de una viva im-
prefsion de Patriotifmo > que alta-

mente me empeña a orar en loor de
la lengua Efpañola , recomendando a

gloria de toda la Nación fu hermo-
lura , importancia , i excelencia. O íi

a vifta de fu rara perfección i precio

pudiera yo inflamar vueftros ánimos en

vivos ardores de fu cultivo i eftudio!

Qué argumento mas digno , mas pre-

cioío , mas importante ! Cuando fe en-

comienda la dignidad del Romance Caf-

tellano , fe trata no de una u otra fa-

cultad , fino de todas las ciencias i ar-

tes
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tes Juntas $ no de una u otra prcroga-

tiva del nombre Efpañol , fino de to-

da la grandeza i gloria de la Patria;

fe trata del pulimiento de todas las ar-

tes afsi liberales como mecánicas , fe

trata de la facilidad * del comercio do«-

meftico i eftr^ño , fe trata de la per-

fección de todas las ciencias humanas
i divinas , fe trata de la renovación i de-

coro de nueftra Iglefia , Mufeo , i Efta-

do , fe trata en fuma del honor de la

Nación Efpañola. 1 tu , o GRAN PA-
DRE 1 CELESTIAL MAESTRO de la

Juventud , que confagrafte tu corazón

i dcfvelos en adotrinarla para la Bien-

aventuranza , i con tu divino Inftitu-

to i efclarccidas hazañas eternizafte aun

entre las Naciones cftrangeras la fama
del nombre Efpañol , lievandola inmor-
tal mas allá de los confines de fu Im-
perio , que fon las cuatro partes del

mundo ; dá tono i virtud a mis pala-

bras
, para que mi Oración fea digna

de la mageftad e importancia del argu-

mento , digna de nueftro Ilustrissimo

Bienhechor i Padre
,
grande cxemplar

de Prelados Efpañoles por el grande con-

jun-
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junto de fus virtudes , i por la magni-
ficencia de fus beneficios, amable objeto

de nueftra perpetua veneración , digna

en fin de ti , o Valencia , Athcnas Ef-

pañola por la excelencia de tus defig-^

nios , nueva ROMA por U grandeza de
tus hazañas , i única entre las demás
Ciudades por la bondad de tu fuelo , %

apacible amenidad de tu clima!

Mas aunque e propuefto moftrar en

mi diícurfo la dignidad del Romance
Caftellano , no intento por efto , nobi-*

lifsimo Auditorio , decir menudamente
las partes merecedoras de alabanza , que
él en si con maravillofa copia i abun-
dancia contiene 5 pues para ello íeria

menefter que mi Oración i talento ere-

cieíTen a medida de fu precio i prero-

gativas , que apenas tienen limite. En fu

miímo origen i progreflbs fe mueftra la

mageftad i nobleza de nueftra lengua
Efpañola , i fer ella la mas prima i ele-

gante de cuantas fe hablan en el mun-
do. Hija en todo de la Latina mui pa-

recida a la gcnerofidad de la madre de-

vió fu infancia al Reinado de D. Alon-
fg yi. : fu primera difcrecíon al flore-

cien-
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cíente govierno de Fernando el Santo;

i entró en edad varonil en los feiicif-

fimos tiempos de los Reyes Catholicos

Don Fernando i Doña Ifabel. El prime-

ro grande Conquiftador , i Gefe de un
fabio Pueblo compuefto de Godos , Caf-

tellanos , Francos , Árabes , i Judios

infundió a la lengua , fe puede decir,

el alma , pero tan grande , tan agra-

ciada , I tan mageftuoía , que fe me-
reció ya fingular loa i eftima aun def-

de fu infancia. Fernando excelente Ca-
pitán

, profundifsimo Político , egem-
plar de Reyes i confumado en toda fan-

tidad i virtud , Padre de una Nación
ingeniofa , efclarecida , grave , hinchió

el habla de amenidad i difcrecion , la

llenó de fales i agudezas , i la hermo-
feó primorofamente , dándola cierto aire

de aífco , honeftidad i gracia , a que con-
tribuyó mucho la prodigiofa doítrina

i fublime talento de fu hijo i fucceíTor

Don Alonfo el Sabio. Mas fobre todo
cogiendo a manos llenas los Reyes Ca-
tholicos los frutos de la paz , i promo-
viendo con increíble ardor los Eftudios
de las lenguas Latina , Griega , Ara-

bia
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biga , í Hebrea levantaron de tono a
la lengua vulgar , enriqueciéndola con
todo lo mas preciofo de los antiguos í

cftrangeros ; le infpiraron el cfpiritu í

vigor que conviene al eftado varonil > i

a la que antes avia andado fuelta , i

como fuera de regla la redugeron a fu

devido tenor i artificio por la erudi-
ción i doctrina. Entre otros del incomr-

parable Reftaurador de las letras An-
tonio de Lebrija. A llegado mi Ora-
ción al Siglo decimofexto ( o Siglo ver-

daderamente dorado para nofotros ! )
cuando la mageftad de la Nación Ef-

pañola ocupó toda la tierra : i al paf-

fo que fus armas volavan viftoriofas por
America , Afia , África , i Europa , los

grandes ingenios que Efpaña fecunda

Madre produjo fiempre en abundancia

levantaron hafta lo fumo del honor las

artes í la perfección de la lengua Pa-

tria. De los tres Héroe? ,
que governa-

ron en efte figlo , fe puede decir que Fer-

nando de Aragón creó en Efpana los

grandes eípiritus , que los alimentó Car-

los , i que Felipe el Prudente cogió

los lÉrutos , admirables por cierto en to-

do
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Ho genero de dodrina i íabiduria. Se

cftcndió la lengua vulgar en riquifsima

copia de voces , fe embelleció con mil

gracias i maneras proprias de hablar,

pero convenientes a la gravedad de Ma-
trona i mageftad de Reina.

El eítudio de letras humanas , que hi-

zo de algún modo las delicias de la Na-
ción , la llenó de elegancia , la fobera-

nia que ella egercitava fobre la tierra

la infpiró magnificencia , i el genio pro-

prio i carader mageftuofo de los Na-
turales le concilló la gravedad. O ele-

gancia i primor indecible de la lengua

Caftellana , que por ti mifma refplande-

ces maravillóla en magnificencia , her-

mofura i mageftad 1 Efte es el dignifsi-

mo elogio , que te rinden por la verdad

los Eftrangeros. Dijolo aísi por todos el

cruditifsimo Florentin Antonio Maria
Salvini , que (upo todas las lenguas de
Europa. Por tanto eftimulados ellos de
tan relevantes perf.:ccione$ , como de
fu propria cofccha moftró nueftra len-

gua , la cultivaron a porfia , i fe hi-

zo cafi univerfal como el Imperio Efpa-

ñol. La codiciavan ios Alemanes , los

Eran-
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Francefes , los Italianos eon tanta añ-*

fia , que les era como vergonzofo el ig-

norarla. En África , en las dos Amcrí-
cas , en Afia abandonaron los Natura*
ks el habla propria ( que es mui ama-»

da ) no tanto por economía de los Go^
vernadores , cuanto porque fe aficiona-

van a la ñueftra por íu gracia i fen-«

cíUez los nuevos Conquiftados. Que ta-

les i tan poderofas fon las fuerzas de
nueftro lenguage dulce , fino , primo-*

rofo, cuando con íuavidad i tono hie-*

re el oido i penetra el corazón! No fe

avian aun efmerado mucho los nueftros

en adornarlo de ríeos arreos, como avian

hecho los Griegos , i defpues los Ro-
manos i Latinos para atraer a fu idio-

ma los Pueblos
, que fugetavan con las

armas ; pero el a guifa de campo fér-

til que de fuyo fe vifte i efmalta de \ó

mas lindo i hermofo , que tienen por
induftria los Jardines , fe parava vifto^

fo 5 i lleno de aííeo i liempicza robavá

la afición de los Eftrangeros , que me-
nofprecianda el fuyo proprio abraza-^

van guftofamente el nueftro. No sé fi

podra atribuirfe igual elogio a la lengua

La-
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tatÍDa, antes de averia hermofeado coa
fu arte i difpoficion los Livios , los Ci-

cerones , los Virgilios > pero puede de-

ciríe de la Efpañola, cuando aun corria

fuelta entre los Menas , Santillanas i Ce-
tinas.

Mas o excelencia del Romance Cas-

tellano, defpues que los Principes de nuef-

tra erudición lo limaron ,
pulieron i her-

mofearon los Bofcanes , los Garcilaíos,

los Mendozas , los Granadas , los Leo-
nes , los Montanos , los Morales , los

Herreras , los ErcHlas , los Rufos , Pa-
triarcas mui iluftres de la elegancia Caf-

tellana ! Con qué pureza , con qué dul-

zura , con qué gravedad no cantó fus

acabadas Poeíias el divino GarcilaíTo?

quien por la fuerza de fu ingenio , no-
bleza de penfamientos i grandeza de ef-

tilo compite con Virgilio , i es el mejor
modelo de la Pocfia Efpañola! I de quien
fe dijo

, que fi las Muías hablaíTen Efpa-
ñol lo hablarían por boca de GarcilaíTo!

en cuyos efcriros corre la oración mas
dulce que la miel , i parecen ellos , no
tanto piezas elegantes , cuanto la ele-

gancia mifma i elocuencia. Quién noad-
. . mí-
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mira los Verfos i Profas de D. Diego de
Mendoza , i fingularmente fu mas cafti-

gado efcrico de las Guerras de Grana-
da ; donde recogiendo en fu mente la

pureza i elocuencia de un Livio con la

fuerza i gravedad de Saluftio , dio el pun-
to pero mui entonado a los grandes Hif-

toriadores
,
que defpues le figuieron , los

Zuritas j los Mexias , los Ycpes , los Ma-
rianas ; aviendo adelantado un gran tre-

cho los limites de la lengua Caftellana?

Pero o divino par de Luiíes de Granada
i de León 1 Qué eftilo avra tan valiente

i esforzado que iguale a efcrivir vueftro

mérito íuperior al de todos los antepaf-

fados ? Ambos dotados de efclarecido in-

genio i de Angular talento para la elo-

cuencia , ambos de igual erudición en

todo genero de letras i de Ciencias hu-
manas i divinas , ambos de igual eftudio

i amor al luftre de la lengua natural , Ci-

cerón Efpañol el uno, Horacio Caftellano

el otro ; el primero mas libre dio al Ro-
mance fuerza , eficacia, i efpecial dulzu-

ra en toda la prodlgiofa variedad de fus

Eícritos,que enderezan el anima con ocul*

ta i caíi invencible virtud para el Cied-

lo.
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lo. El fegundo mas mirado , pefando las

palabras i ordenándolas con el dcvido

concierto levantóle a numero , armonía
i íuavidad con tanto alago de los oídos

Efpañoles
, que fe hicieron íobervios en

adelante , conociendo que fu lengua fe

igualava ya en efta virtud con las me-
jores , cuando en otras les llevava mu-
chas ventajas. No menos dulce , rico i

claro fe moftró en fus efcritos Efpaño-

les el incomparable Theologo Benito

Arias Montano, que con tanto provecho
de la Religión , cuanto crédito de Efpa-

ña , fupo manejar el profundifsimo en-

tendimiento de lenguas , que fe avia ad-
quirido con fus largos deívelos» Que me
precifle la anguilla del tiempo a romper
el hilo de mi oración ! i pallar en filen-

ció aquellos acabados modelos i excelen-

tes Maeftros de la elegancia Efpañola,
que fuccedieron en gran numero , un
Gonzalo , un Antonio Pérez , un Ambro-
fio de Morales , un Pedro Rúa , un D.
Alonfo de Ercilla , un Juan Rufo , un
Fernando de Herrera /un D. Antonio
Aguftin , los hermanos Argcnfolas , un
Miguel de Cervantes , un Pedro de Oña,
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un Matheo Alemán , un D. Diego dó;

Saavedra , merecedores de toda alabanza
i del agradecimiento de toda la pofteri-

dad ! A tan alto eftado enfalzaron la

lengua Patria eftos i otros eminentes Va-
rones

, que juntamente veneramos como
Principes de fus raras perfecciones, avien-

dolas ellos deícubierto i a vifta de todos

demoílrado fu precio ineíiimable. O pre-

rogativas foberanas de nucftra leogual

Que díre de fu copia i abundancia de pa-

labras ? Pudiendo de ai elegante i pura
expreíTar cafi fin limite ni taifa cuanto el

entendimiento humano puede concebir?

Comparandofe en éfta fu riqueza con la

Griega la mas abundante de todas , co^

mo lo declaran las Traducciones de Die-

go Gracian , del Maeftro León , i fobre

todo el Homero Efpañol en nombre de

Gonzalo Pérez el primero de las lenguas

vulgares ,
pero tan rico como el origi-

nal. En la gravedad , que nace en ella de

fu mifma dignidad ihermofura ,aviendo-

la refpetado los Eftrangeros como Reina

entre las demás , i la mui propria i úni-

ca para tratar de cofas encumbradas i di-

yinas > fe iguala ciertamente con la Lati-

na.
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na. Quien no admira en cfte genero los

Cantares Efpañoles de Arias Montano?
Los Pfalmos de León ? Sus Verdones de
Job ? Sus Traducciones de Horacio , fu

Virgilio , i el de Gregorio Hernández?
El Terencio de Simón Abril , Tus Oracio-
nes de Cicerón? En fu donaire i gracia

fe mueftra tan agradable, que excita el

gufto aun de los que no lo tienen , i aun-
que las otras lenguas feñaladamente la

Italiana en fu aire cortefano merezca íu

alabanza
, pero ni eíta ni otra alguna

puede copiar folo las gracias de un Cer-
vantes : avicndo agotado las de la Tofca-
na nueftros Bofcanes , GarcilaíTos , Men-
dozas, Herreras, acaíb con ventajas a fus

originales, por aquel gran numero de mo-
dos de hablar agudos , concifos , íenten-

ciofos , i llenos de fal , por aquellos re-

franes tan vivos i tan ajuftados entre los

cuales ella nació , creció , i fe perfeccio-

nó hafta la mas elevada cumbre de agu-
deza i gracia. Os maravillareis ahora,
íi rcfueltamente afirmo , que ella llena

como la mas excelente con fu grandeza,
fencillez i mageftad todas las partes de
la Hiftoria ? Que con fu gracia , viveza ¡

P her-.
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hermofura es ella la Madre de la Poelía?

Que en la Oratoria perfuade ella con
fuerza i nervio , mueve con, dulce pode-

roía eficacia , i con fu numero ,
grave-

dad i elegancia hinche todo el artificio

de la Rhetorica ? I que los hombres doc-

tos i prudentes , que la an platicado en
los Eftudios de Artes i Ciencias , no folo

an cumplido ventajofamente fu propofi-

to , mas an merecido también mucha
loa i eñima. Porque fe tienen en gran
precio hafta las cofas mas pequeñas i

humildes dichas con elegancia. En el dia

en que todas las Naciones de Europa
fe eímeran en cultivar con íumo ardor

fu lengua vulgar , avrá buen Efpañol, que
jio fe inflame en vivas anfias de perfec^

cionarfe en la fuya propria , inftruido dc
fus excelencias i ventajas fobrc todas las

demás? Avrá quién no procure honrar^

la i enriquecerla obfcrvando fu artifi-^

do , la propriedad , fuerza i concierto

de las palabras con todos fus adornos í

arreos ? Aquí , o Sagrados Oradores , a

vofotros apelo ; tratadla con fencilléz

i gravedad
,
que afsi lo pide fu carader,

i vueítro minifterio en anunciar la pa-

la-
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labra de Dios. También apelo a volo-
tros , o Poetas , cuyo oficio es no el va-
no deleite del oido , fino el de aprove-
char agradando : mirad, que aunque lin-

da i hcrmofa , es matrona mui honefta
i recatada , tratadla con aíTeo i con ho-
nor. Leed, leed de noche i de dia aque-
llos fabios Maeñros i modelos acabados
de la elocuencia Eípañola. Leed , leed

de absiento i con reñexion a GarcilaíTo

los Poetas , a Mendoza los Hiftoriadores,

a Saavedra los Politicos , a Laguna los

Philofophos , al Prefidente Covarruvias
los Letrados , a Herrera los Críticos , a
Antonio Aguftín los Anticuarios, a Mon-
tano los Theologos , a Gtanada los Ora-
dores , i todos al mifino Granada , a
Luis de León , a Ambrófio de Morales,

Juan de Mariana , Miguel de Cervantes,
Matheo Alemán , Alonío de la Ballefta.

Aqui,aqui hallareis los theforos del Idio-

ma Patrio. Efta ferá hazaña digna de ge-
nerofos Efpañoles. Para que como nucf-

tra Nación ñoreció fobre todas en la

gloria de las armas i de los grandes he-

chos , afsi fe eternice en adelante por
la elegancia de fu lenguage. Por donde

fe
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fe eonfeguirá , que pinte con viveza , I

defcríva con energía, confagrando a toda
la pofteridad la virtud de ios efclareci-

dos Héroes , que nos goviernan. O fi fe

cncendieíTen , iLMo.SEñoR, a vifta de tan-

ta grandeza e importancia todos los bue-
nos Efpañoles a abrazar con celo i per-

feverancia efte nobilifsimo cftudio ! De
aquí nueftro Romance Caftellano ador-

nado' de nuevo con infigne primor i ma-
ravillofo artificio ferá celebrado por el

mundo , i íerá refpetada por fu lengua

la mageftad del nombre Efpañol , como
lo a fido por las armas e ingenios en to-

da la tierra , por donde fe a eftablecidoi

fu imperio,

D IG E,
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